
HISTORIA S1SMICA DE LOS ANDES
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POR

F. DE MONTESSUSDE BALLORE

( Director del Servicio Sismologico de Chile)

Segunda Parte

EL MOVIMIENTOSISMIGO Y LOS FENOMENOS
ACCESORIOS

1. MODALIDADES DEL MOVIMIENTOSISMICO SENSIBLE

Se reunen a continuacion an numero importante de ob-

servaciones, en que varias personas han descrito con mas o

menos precision sus impresiones durante el terremoto. Va-

rias son notables por la sangre fria con que los informantes

supieron analizar el fenomeno que presenciaban, a pesar del

miedo tan justificado que deblan tener.

Llamara la atencion cuan concordantes son estos textos

en la descripcion del terremoto come compuesto de dos fa-
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ses principales tan aterrantes la una como la otra. Es esta

una modalidad que raras veces ha sido observada de ana

manera tan neta. Pero <:cual de ambas ha sido la mas vio-

lenta, o sea la mas destructiva? Respecto a esta pregunta,

las diversas opiniones discrepan entre si y esta divergencia

puede haber sido efectiva segun las ciudades y segun ha si-

do mas grande la distancia a la region epicentral, pues, cre-

ciendo ella, el fendmeno sensible ha tenido que complicarse

por ondas reflejadas cuya existencia ha podido faltar en tal

o cual ciudad. Anadiendose la fuerza viva de estas ultimas

a la de las ondas directas de la segunda fase, esta ha podido

resultar la mayor en ciertas poblaciones. Estas consecuen-

cias accesorias o sea los fenomenos de propagation no tienen

gran interes respecto a la investigation general del terre-

moto.

Sea lo que fuere, no hay duda de que el terremoto de

agosto ha sido efectivamente doble, pero, en cuanto a la du-

ration de la calma relativa que separo sus dos maximos, las

avaluaciones discrepan mucho entre si. siendo varias de ellas

evidentemente muy exageradas. Confrontando las observa-

ciones que parecen mas fidedignas, unintervalo aproximado

de 30 a 45 segundos no debe diferir mucho de lo que ocurrio

realmente, pero no es posible precisar mas.

Como ha sido indicado antes, a mayor distancia el feno-

meno sensible se complied mucho en varios puntos de la re-

gion mesoseista y crecio el numero de maximos hasta cuatro

o mas aun.

A mayores distancias, a saber en las zonas exteriores, el

movimiento sismico se transformo progresivamente en ondas

largas y suaves, como sucede siempre en estas circunstan-

cias y seria superfluo extenderse mas al respecto.

Este caracter incontrastable de haber sido doble el terre-

moto de agosto no resulta del examen de los sismogramas y
es este un punto de vista que se investigara mbs prolija-

mente en otro capitulo.



I. ZONAPLEISTOSEISTA

a) VALLE DEL RIO ACONCAGUA

VALPARAISO

Dos remezones con un intervalo mas o menos de medio mi-

nuto. El primer remezon fue muy brusco en el sentido la-

teral. El segunao remezon fue totalmente distinto del

primero; fue ondulatorio y de abajo arriba combinados
(A. 0 Cornish Beza) (C.)

NOGALES(QUILLOTA)

El gran choque fue muy brusco, en forma de voluta, en se-

guida se sostuvo el sacudimiento como cuando se sacude

un caballo cansado de un largo viaje, y vino despues el

balanceo, tan fuerte que tuve que colocarme en forma de
A para no caerme y mirando al poniente. El primero du-

raria 10”, vino un intervalo de 5” mas o menos y se pro-

dujo el gran sacudimiento, calculando su duracion enfodo
en 1’20” (J. Gavatz).

QUILLOTA

El terremoto se manifesto por dos choques, mediando 2

o 5 segundos entre ambos. El primer sacudimiento me pa-
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recio un movimiento de abajo hacia arriba y el segundo
un movimiento ondulatorio; la tierra parecia moverse
como la cubiertadeun buque en un mar agitado. El pri-

mer movimiento fue mas largo, pero menos recio que el

otro, aunque no me es posible indicar con exactitud los

minutos de duracion que tuvo, 2 o 5 quizas (Santiago Es-

cuti, Rector del Liceo).

LIMACHE VIEJO

El movimiento fue primero vertical, despues horizontal, en

todas direcciones, pero principalmente de sur a norte.

Hubo ruido precursor unos 5 segundos antes, que dio

tiempo al cura para salir de su casa. El ruido durante el

terremoto fue como una detonacion o caidadeuna masa,
despues como truenos lejanos, fuego rapido de canones.

Unteniente del regimiento Lanceros me dio los siguientes

datos: hubo ruido pocos segundos antes del terremoto. Vi-

braciones horizontales. Muebles cayeron de E. a 0. Dos
remezones fuertes, el ultimo circular; entre los dos como si

la tierra se moviera en un liquido, pero todo era un solo

remezon. Ruido como el bramido de un toro dentro de
una gran tinaja. El movimiento fue primero de abajo ha-

cia arriba, despues horizontal (Informe Sundt).

LLAY-LLAY

Se sintieron dos fuertes choques con intervalo de 20’ 3”.

El movimiento fue un golpe brusco desde abajo. El pri-

mer movimiento duro 3’ y el segundo poco mas de 2

(T. E.) (G.)

b. CORDILLERA COSTANERA

FUNDOLO OVALLE

Se sintieron tres remezones, ningun ruido exterior. Movi-
vimiento vertical y horizontal, principalmente con toda
fuerza. El piano se movio hacia el S. 0., girando contra el

movimiento del puntero de un reloj (Informe Sundt).
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CASABLANCA

El doctor Orrego dice: Tres remezones, el primero suave, el

segundo horizontal y vertical, el tercero lo mismo.
El seiior Julio Avalos dice: Dos remezones, e! primero hori-

zontal, el segundo vertical, los dos fueron largos. El ulti-

mo remezon fue mas largo y mas fuerte perjudicial; ter-

mino bruscamente. Ruido de coche.

El J uez Erasmo Escala dice: Dos personas agarradas fuerte-

mente una con la otra se moyieron de un lado a otro. Rui-

do como tren de carga. Principio y termino 9imultanea-

mente con el movimiento (Informe Sundt).

CURACAVI

Dos choques; el primero empezo suave, el segundo empezb
seco con un largo balanceo.

Movimiento vertical visible y sensible para las personas que
se agarraron de los parrones (Comandante de policia).

Tanto el ruido como el movimiento, era como en una carreta

sin resortes sobre un terreno aspero. El primero y el se-

gundo movimiento horizontal, este ultimo mas fuerte;

vertical simultaneamente con horizontal (Informe Sundt).

MELIPILLA

Dos choques en mas o menos 2’. El primero fue con presion

lateral; el segundo fuemuy brusco con movimiento ondu-

latario. El suelo se movia al parecer en toda direccion. El

primero duro 20” mas o menos; el otro como . Los ruidos

fueron muy prolongados antes y despues de cada movi-

miento (Firma ilegible).

FARO PUNTA CURAUMILLA

Movimiento brusco, violento sin ruido y sin intervalo de

tiempo. Ondulatorios y verticales. El todo duro 4’ (El

guardian) (C.).

ANALES.—ENE.-FEB. —

2
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II.— ZONAMESOSEISTA

a) PARTE SEPTENTRIONAL. DE LA LIGL'A A ILLAPEL

PICHIDANGUI

Dos choques; el primero duro 2’ y el segundo paso de 2\

(Firma ilegihle).

SALAMANCA

Sintiose gran temblor; como a los 3’ despues, otro fuerte re-

mezon de tierra (T. E.) (C.)

ILLAPEL

1. —Sesintieron dos choques con intervalo de 3’. El primero
fue brusco y vertical, de abajo hacia arriba; el segundo
ondulatorio. Vinieron del NO. El primer movimiento duro
1’50”, el segundo 40” (B. Figueroa, Prof, del liceo) (G.)

2. —Se sintieron dos grandes sacudimientos; el primero duro
no menos de dos minutos, v el segundo, como tres minu-
tos despues, no menos de 40”. Sin embargo parece que la

tierra no permanecio tranquila durante el tiempo que mi-
dio entre ambos remezones El primer movimiento pare-

cio ser vertical, de abajo hacia arriba sobre todo al prin-

cipio; pero en su curso cambio de direccion y parecio ha-

cerse ondulatorio. Dentro del primer gran remezon hubo
varios movimientos de mayor intensidad. El primer mo-
vimiento duro 2 minutos como minimo; el segundo como
2 a 3 minutos. Acompano al primer temblor un fuerte

ruido subterraneo, semejante al producido por el movi-
miento de un carro pesado; este ruido fue aumentando
durante el primer remezon.

Muchos temblores de regular v escasa intensidad siguieron

a los dos principales, haciendo esto ultimo saltar los gan-
chos de los faroles del alumbrado publico (Pinochet-Le-

brun, Rector del liceo) (C.)

3. —Hubo dos sacudimientos, el primero a las XX. 3 y el se-

gundo a las XX4\ El movimiento fue en su comienzo de
abajo hacia arriba, suave y prolongado, como el que se

produce cuando un buque cruza una gruesa ola del mar.
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En seguida hubo movimientos laterales bastante in-

tensos. . .

.

....En el segundo remezon solo bubo balanceos poco in-

tensos.

El movimiento ondulatorio parecia venir en direccion SE
a NO.

El primer movimiento duro 2’, el segundo que vino despues

de 2’, duro mas o menos 40
J

\

El temblor fue precedido de un ruido subterraneo, prolon-
gado, vago al principio, semejante al trueno o a un carro

cargado que se acerca; pero que fue aumentando en inten-
sidad a medida que el sacudon tomaba su mayor vio-

lencia.

El ruido fue anterior al sacudimiento y de doble o triple

duracion (J. Riquelme, Prof, del liceo) (G.)

b

)

VALLE SUPERIOR DEL ACONCAGUA

SAN FELIPE

Dos choques en un espacio de 5’ mas o menos. La primera
sacudida fue de violento balanceo horizontal (con periodos

de aumento y declinacion, al principio y al fin); la se-

gunda fue de trepidacion de abajo arriba, con periodos
como en la primera. La primera sacudida duro aproxima-
damente 1’ y la segunda 4’ mas o menos (Firma ilegi-

ble) (C.)

LOS ANDES

1.

—A las XIX. 55, se sintio el primer sacudimiento que duro
mas o menos 2’30”. El movimiento sismico no principio

con brusquedad; se inicio con simples trepidaciones, cuya
fuerza aumentaba por instantes hasta llegar a un movi-
miento fuerte de abajo hacia arriba que hacia saltar los

objetos de las mesas y el agua de las vasijas, jarros, tazas,

copas, terminando con un movimiento ondulatorio (M. Sa-

las Maturana, Prof, del liceo) (C.)

2.

—Dos choques; uno bastante largo y como 2
’

despues otro

mas corto. Me hizo una impresion parecida a la que se ex-

perimentaria estando de pie sobreuna rueda en movimien-
to. Adverti tambien presion de abajo hacia arriba y mo—
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vimiento lateral. Elsegundo remezon me parecio predo-

rninantemente ondulatorio. El primer remezon lo estimo

en 3i 0 4’ y el segundo en 1’ (Francisco J. Morales 0.) (C.)

3. —Dos grandes choques con un intervalo de I V 0 2’. El pri-

mer movimiento fue un golpe brusco de abajo y despues
movimiento ondulatorio. Su fuerza variaba. El primero
fue de larga duracion, a lo menos 5” el segundo como V
(Luisa Depassier) ^C.)

4. —No se sintio ruido antes (A. Wolnitzkv) (C.)

C) LLANURA DE SANTIAGO

TILTIL

Movimiento sur a norte, despues circular (Inf. Sundt).

LAMPA

El terremoto principio con movimientos bruscos de abajo
hacia arriba; despues siguieron movimientos horizontales.

Antes del sacudimiento, 10”, se sintio un ruido del lado

de Valparaiso, como de un coehe (Inf. Sundt).

COLINA

Terreno de tosca firme y pedregosa.

Se sintieron dos choques principales. Intervalo de 5 a 6’ mas
0 menos. El primer chotjue principio con regular fuerza y
fue aumentando hasta convertirse en brusco v terrorifico

movimiento desde abajo. En ese momento tocaronse tres

veces las campanas de la parroquia. Termino debilitando-

se poco a poco, con maslentitud que al principio. El se-

gundo choque principio y termino como el primero siendo

mas debil y de menos duracion (Tel. est.) (C.)

RENCA

Se sintio primero un pequeno ruido. El primer choque fue

horizontal; despues hubo una oscilacion vertical. Dos cho-
ques principales (El Comte. d e policia).
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SANTIAGO

1.

—

Observaciones del Sr. Ivranhass meteorologo en el ob-
servatorio nacional de la Quinta Normal.

El 16 a las XIX. 58. 36 principio bruscamente, sin ruido pre-

vio, una muv fuerte oscilacion de norte a sur, pero inme-
diatamente crecio hasta una amplitud delo menos 10 cen-

timetros (al parecer de varias personas competentes); por
fortuna (para Santiago) la velocidad no pasaba de cinco a

seis oscilaciones simples por segundos A cada cam-
bio de sentido se sentia un retumbar subterraneo, como
si una mole enorme chocara contra las paredes de una
hoquedad subterranea. Aquello no era un remezon (v. g.

vibracion). sino una oscilacion relativamente lenta, y gra-

cias a ello Santiago ha sufrido muy pocos deterioros. Va-
rias personas competentes sintieron trepidaciones vertica-

ls y aun vieron p 1 suelo ondular, como olas muy bajas.

Esas grandes oscilaciones duraron hasta la hora XX.
0.56, v. g. durante 2’ 20", y entonces la intensidad mer-
mo lentamentey el suelo vino a sosegar-e del todo a las

XX. 3. 26. La duracion total fue de 4’ 50", Se oia durante
el movimiento sismico el ruido de los edificios que crujian,

pero no se sentia aquel continue retumbar llamado sub-

terraneo, como sucede tan amenudoen ternblores aun de-

biles, y aun sin temblor perceptible. Parecia terminado el

peligro, pero a las XX. 7.26 se produjo (sin ruido previo)

una segunda serie de oscilaciones de norte a sur igualmente

fuertes, pero de solo 20 segundos de duracion. (Este se-

gundo temblor, diferente del tercero, principio 8 minutos
40 segundos despues del principio del terremoto).

2.

—

Dos choques continuos, al principio muy fuertes; des-

pues un movimiento ondulatorio que hacia dificil tenerse

parado (Dr. Fed. Philippi) (C).

3. —En mi libreta encuentro la anotacion siguiente: Siento

en los pies como rodillos que pasan desde el E. o del NE.
La sensacion era como rodillos que entraban por la pnnta
de mis pies; estimados en 4 por segundo y con un movi-

miento vertical bastante apreciable. La fuerza de la osci-

lacion aumento y disminuyo varias veces, pero sin desa-

parecer. (Greve. Geodesta. Carta dirigida al autor).
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OBSERVACIONESDEL INGENIERO SR. DORLHIAC EX SANTIAGO
CARTADEL 14 DE FEBRERODE 1912 (TRAD.)

Mas o menos a las VII. 50, estaba sentado a la mesa de co-

mer, cuando sent! un temblor vertical debajo de los pies.

No habia nunca sentido algo semejante, aunque morando
en Chile desde 1890 haya presenciado muchos temblores.

Mis impresiones fueron tan vivas que grite a mis deudos
salieran pronto de la casa y yo mismo sail afuera; al llegar

al patio habian transcurrido maso menos 30 a 40” y el

movimiento iba creciendo.

Mequede en el medio del patio, pues temia la caida de mi
casa y la del muro que la separa de otra colindante; ambas
estaban en mal estado, pero siendome imposible andar, no

podia esperar llegar alacalle.

Al principio la direccion de las sacudidas eran mas o me-
nos E. —W. con unmovimiento giratorio, como la maqni-
na queesta instaladaen la Alameda y reproduce las olas del

mar (unmovimiento giratorio con movimiento de eleva-

cion y de bajada) casi en el medio de la duracion del i'e-

nomeno, el movimiento era decididamente orientado en
la direccion N. S. y fue entonces que su amplitud fue tal

vez la mayor. Durante todo e! tiempo los movimientos la-

terals se acompanaron de movimientos verticales trepi-

datorios que me parecieron independientes de aquellos. En
resumen hubo tres direcciones: vertical durante todo el

terremoto, E.—W. y N. —S. durante la primera v la se-

gunda mitad respectivamente.

SAN BERNARDO

1. —Un solo movimiento
;

continuado, con un interregno de

calma entre los dos grandes choques. Movimiento exacta-

mente igual al de un carro desrrielado de un ferrocarril a

vapor en marcha. El movimiento se percibia en espiral

con levantamiento del suelo (Sam. Zenteno) (C.)

2.

—

Los mayores choques fueron dos, no dejando de temblar

en los intervalos de uno a otro. Los primeros movimien-
tos fueron de trepidacion, segun parece; despues fue on-
dulatorio. En el tercer periodo vino una suave trepida-

cion de 2 a 3’ de duracion mas o menos. Vino el segundo
choque con movimientos al parecer de balanceo y entodos
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sentidos, principalmente de oriente a poniente. 2’
1 /2 a 3’

el primero, 3 a 4 segundos; intermediario 1’ 1/2 a 2’ mas o
menos (El prefecto de policia) (C.)

TALAGANTE

1.

—

Sentimos un espantoso v prolongado ruido subterraneo,

acabando en tres grandes sacudones de tierra a intervalos

mas o menos de 2 a 3’. El primer movimiento fue verti-

cal de abajo hacia arriba, el segundo y tercero de oriente a

poniente, teniendo a los objetos y personas en continues
movimientos ondulatorios (T. E.) (G.)

2. —Tres choques violentos con intermedio de 6 a 7” cada
uno. El primer movimiento se sintio distintamente de aba-

jo hacia arriba, los otros dos fueron ondulatorios, acom-
panados de fuertes sacudimientos en los edificios. que pa-

recian venir del poniente. El movimiento vertical fue

rapido, comparado con los otros dos; su duracion seria de
40”; el segundo, ondulatorio, cerca de T y el tercero, tam-
bien ondulatorio, de mas de 1’, habiendo dejado de tem-
blarla tierra entre uno y otro movimiento (Marcial Segun-
do Henriquez, Subdelegado).

ESTACION HOSPITAL

Se notaron tres choques con una duracion total de 10’. El

primer choque fue corto y de poca intensidad con direc-

cion de abajo arriba; el segundo y el tercer choques se no-

taron como un prolongado movimiento oscilatorio degran
amplitud. El relator mas fidedigno, el telegrafista, no pu-

do fijar los intervalos entre los distintos choques, puestu-

vo que huir de su oficina que fue totalmente destruida

(Informe Poenisch).

d. VALLE LONGITUDINAL CENTRAL

MACHALI

En el curso del fenomeno se distinguieron tres choques de in-

tensidad progresiva. El primer choque fue un golpe brusco

en sentido vertical, los otros dos afectaban un movimiento

ondulatorio que parecia venir de norte a sur. La duracion

total se estimo en 3’ (P. Meneses, Preceptor de la escuela)

(Informe Poenisch).
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RANCAGIJA

El terreno es solido, con cascajo bajo la capa vegetal. A1

sentir el primer saeudon estaba en el coniedor de la casa

habitacion, pero inmediatamente sail basta el ultimo pa-

tio tomandome, del tronco de una vieja acacia para no
caer, donde permaneci todo e! tiempo que duro el feno-

meno. La distancia recorrida foe de 17 m., 60.

Tres choques con intervalos dc muvpocos segundos entre

uno v otro, especialmente entre el 2.° y 3.°.

El primer cheque fue brusco y corto de abajo arriba, los otros

dos fueron ondulatorios.

No me es posible dar conteslacion procisa a la cuestion

(icuanto tiempo parecia durar cada movimiento? Puedo
decir que en un concepto la duracion total del fenomeno
fue de 4’ 1/2 por lo menos, porque cuando empezd erari en

mi reloj las 8 y despues de el eran las 8 y 5’. v no puedo
haberme demorado mas de 20” en encender un fosforo para
ver la bora, pues desde el principio del segundo saeudon se

apagaron las luces del patio quedando completamente a

oscuras (J. I. Vergara, Rector del licco).

Por lo menos hubo diez choques entre el primero y el que
causo el terremoto. que aumentaron de intensidad desde
el segundo.

Todos los temblores, incluso el que produjo el terremoto,

fueron bruscos como presiones laterales. Despues del gran-

de se continuo un balanced como de buque en alta mar-

que cambiaba de direccion.

Duracion. El primero 2”, los siguientes 1”; el fuerte 4”; los

siguientes unos 5”, siendo cada balance tal vez de -i”

.

(J.

Escudero, Profesor del liceo) (C.)

EL ROSARIO (SAN FERNANDO)

Seguido a un gran ruido, vino un fuerte saeudon de tierra,

duracion 1 a 2’; a este siguio otro de mavor fuerza, duro
de 2 a 3’ (T. E.) (C.)

RENGO

El movimiento comenzo con una trepidacion fuerte, que dis-

minuyo un poco, para tomar luego otra trepidacion mas
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violenta que se mantuvo hasta el fin de la primera sacu-
dida. Calculo que duraron 5’ las sacudidas verticales (S.

Calderon, Rector del liceo) (C.)

SAN FERNANDO

Terreno arcilloso firme; 2 mts
,

5 de suelo vegetal sobre ripio

solido ygrueso. Dos choques principales y varios menores
que se sucedian entre unos 3 a 15”. Entre los rnayores

choques mediaron unos T 1/2 (F. Fuentes, Profesor del li-

ceo) (C.)

CHIMBA RONGO

Los sacudones seproducian indistintamente, notandose que
el suelo se hundia. Se noto ruido (T. E.) (C.)

QUINTA

El ruido principio segundos antes del temblor, dejandose

sentir este, con toda intensidad, a las XIX. 55. Duracion
de 5’, poco mas o menos. Oscilatorio (T. E.) (C.)

HUERTADEL MATAQUITO

El temblor principio con un prolongado y fuerte ruido des-

pues el remezon, calculo su duracion en 3 o -V y con un in-

terval de V mas o menos vino el segundo remezon que se

dejo sentir mas fuerte que el primero y sin iuterrupcion

de ruido de 2 a 30” (T. E.) (C.)

CURICO

1. —Hubo primero tres remezones relativamente despacio, y
con segundos de intermitencias. Continuo en seguida el

terremoto con intensidad progresiva. Solo segundos {Sic)

los remezones primeros y los movimientos bruscos duraron

en suma cuatro minutos.

Por la informacion delmomento, fue oscilatorio de E. a 0.,

con golpes hacia abajo. Me hizo el efecto de las sacudidas

de un carruaje de ruedas con imperfecciones en la curva y
que corre por terreno accidentado (J. Melo Burgos, Rector

del liceo) (V.)
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El movimiento no tuvo solucion de continuidad y duro 4 a 5’

(R. A. Correa, Profesor del liceo) (C.)

TALCA

1. —El comienzo del movimiento terrestre tuvo la violencia

de los fenomenos sismicos designados en Chile con el nom-
bre de <<temblor fuerte» y se mantuvo con la misma inten-

sidad durante 20” para pasar, haciendose mas fuerte, al

primer choque principal, al cual yo, para el efecto de la

comprobacion, quise asignarle el niimero uno como coefi-

ciente de fuerza. Despues del primer choque el movimiento
conservo mas o menos su violencia prim era hasta el se-

gundo choque de fuerza dos. Despues de este choque el

terremoto paso al grado critico, esto es, el movimiento del

suelo se hizo tan fuerte que el cuerpo de las personas osci-

laba considerablemente de uno a otro lado. Este periodo

principal del fenomeno cerro con el tercer choque de fuerza

numero cuatro El terremoto comenzo con una
trepidacion no interrumpida. El primer choque pareceha-
ber introducido el expresado movimiento ondulatorio y
este tomo, poco antes del choque principal, el caracter de
un pequeno juego de oleaje (Alberto Horll, Profesor del

liceo) (C.)

2. —Se sintio mas de un choque, es decir, mas de un redo-

blamiento de fuerza (Enrique Molina, Rector del liceo).

3. —El terremoto fue un solo temblor largo. Yo seritielgran

temblor durante 2’30”, mas o menos, pero creo que seria

mas largo, porque la primera parte no la senti (Elizondo

Urzua, notario).

4. —Sintio dos choques con intervalo de unos 10”. El movi-

miento leparecio empezar por un golpe brusco y continuar

con ondulacior.es del suelo (Dario Castro).

5. —Hubo tres choques principals distintamente percepti-

bles, de los cuales el primero se sintio como 45” despues

de haber empezado el temblor: el siguiente despues de 35”

y el ultimo (choque principal) despues de transcurridos

20 o 25” mas (Alberto Horll, Profesor del liceo).

6. —El movimiento no era ondulatorio, ni un balanceo lento.

Se sentian mas bien sacudidas bruscas, trepidaeiones. No
he sentido que el movimiento viniera de abajo, pero en

apoyo de esta opinion existe el hecho de que todas las

redesillas de las lamparas incandescentes del liceo saltaron
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de las barritas verticales que las sostienen. En algunas
lamparas saltaron los aparatos enteros de los quemadores
incandescentes. Los relojes del liceo, que estan apoyados
a murallas situadas de norte a sur, no se pararon. Ha
tocado la casualidad que en las murallas de oriente a po-

niente no hay reloj. Una maquina de escribir, en mi ofici-

na, se movio en la mesa donde estaba, hacia el oeste,

hasta llegar a estar a punto de caerse (Enrique Molina,
Rector del liceo).

Durante el primer tiempo fue un movimiento suave, que yo
no senti personalmente, pero me apercibi de el por la alar-

ma de las personas que me rodeaban; despues fue un recio

sacudon de oriente a poniente. Yo no he percibido sino

una clase de movimiento como cuando se remece una
mesa, tomandola de una de las orillas de la cubierta (Da-

rio Castro) (C.)

SAN JAVIER

Con un ruido raro, fortisimo temblor, con dos remezones,

principiando lento, no asi el segundo, que fue recio. Dura-
cion 5’ poco mas o menos (T. E.)(C.)

CH1LLAN

1.

—Se sintierori dos choqnes con un intervalo de 1’ y medio
(A. Soto, Profesor del liceo). (C.)

2.

—Duro 2’15’\ Comenzo en una forma lenta, con sacudi-

miento de gran amplitud. Sin ruido (Macias, Profesor de la

Escuela de Agricultural (C.)

e) CORDILLERA COSTANERA

PERALES DE TAPIHUE

Principio el terremoto con movimiento intenso y de ampli-

tud considerable. Continuo vertical y mas fuerte, dismi-

nuyo la intensidad y aumento nuevamente siempre verti-

cal y mas que el anterior y con fuertes sacudidas desur a

norte y como si fuera un empujon hacia el norte. La du-

racion la calculo en 3’ v no ha cesado el temblor entrelos

tres remezones. En general el movimiento ha sido ondu-

latorio (Isacc Montt).
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MATANZAS

Primero fue una oscilacion suave seguida imnediatamente
dp mucha fuerza v a intervalos y ruido subterraneo
(T. E.) (C.)

ALCONES

Fueron dos remezones (T. E.) (C )

PICHILEMU

El movimiento empezo suave, alcanzando su mayor intensi-

dad como 4’ despues (T.E.) (C.)

PALMILL A

Duracion como 3'. Ruido al principio no se sintio, despues
del remozon quedo ruido fuerte y prolongado, este ruido

se hacla sentir hacia el norte (T. E.) (C).

PENA BLANCA

El terremoto trajo dos remezones durando el primero 2’

quedo temblando la tierra con movimiento suave 1* y con-

cl'uido este tiempo, aparecio el segundo remezon, siendo

su duracion 2’, el temblor o terremoto espantoso por sus

sacudimientos 5’ (A. Perez, agricultor) (C.)

LLICO

Dos choques fuertes con un intervalo de mas o menos un mi-
nuto entre uno y otro, pero sin que cesase del todo el mo-
vimiento. El primer cheque parecia de abajo o sea un
movimiento vertical, pero a ratos parecia circular. El se-

gundo choque parecido al primero, pero mas fuerte y pro-

longado. El primero duro no menos de un minuto y medio

y el segundo dos minutos (Boston Leigh) (C.)

CUREPTO

1. —Los choques intensos fueron dos a modo de un fuerte ba-

lanceo (Doctor Eleazar Rodriguez Aguirre).
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2. —Empezo con un ruido y estrecimiento pequeno que con-

tinuo aumentando con un estruendo terrible y un movi-
miento espantoso. La duracion del fenomeno fue mas o

menos de 4
J

,
pues cuando termino el primer sacudimiento

el reloj de bolsillo marcaba las 20.5 y habla pricipiado a

las 20.1 (Dorila Andrade).

PUTU

Un solo choque. Muy leve al principio, siguio en aumento
hasta convertirse en terremoto. Duro como 3’ (G. Azo-
cat) (C.)

CONSTITU CION

Sentido de N. a S. Un movimiento brusco seguido de balan-

ces; se aprecia en 3’ y hubo dos choques (Gap. Andrade
del Malleco

,
al ancla en el puerto) (G.)

III.— ZONAS EXTERIORES 0 ALAMANTICAS.

a) ZONA EXTERIORDEL NORTE

LOS YILOS

Dos minutos, el primero de 1 a 2 minutos de duracion. else-

gundo mas lento v de menor duracion (Salvador Guerre-

ro) (C.)

COMBARBALA

1.

—

Dos choques, el segundo 5’ despues del primero. Movi-
vimiento brusco de abajo para arriba o vice-versa, las osci-

laciones rapidas y violentas. El primer movimiento duro

3
5

y el segundo, de mayor fuerza 1U. (El Gobernador) (C.)

2.

—

Dos remezones fuertes, con intervalo de entre uno v

otro (Firma ilegible) (C.)

3.

—

. .Dio una tregua como de 5’, para volver en seguida por

segunda vez a atacarnos, otro remezon mas fuerte toda-

via, pero si de menor duracion que su predecesor. . . Siguie -

ron en toda la noche ruidos y pequenos sacudimientos que

pusieron la alarma en esta poblacion, por cuyo motivo nin-

guno de sus moradores cerro losojos (P.)
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COQUIMBO

Dos choques principales (C.)

MINA EL BRILLADOR

Dos choques (C.)

Dos choques (C.)

TOTORALILLO

Dos remezones (C )

HUASCO

SAN ANTONIODE COPIAPO

Dos remezones (C.)

COPIAPO

Dos choques principales (C.)

FARO DE CALDERA

Dos movimientos (C.)

TALTAL

Dos movimientos (C.)

b) ZONA EXTERIOR DEL SUR

SAN CARLOS

Se oyo un ruido subterraneo, acompaiiado de un ligero re-

mezon e inmediatamente se produjo un fuerte temblor
que duro 2-V (T. E.) (C.)
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BANOS DE CATILLO

Un solo temblor de 14-’ poco mas o menos. Una presion late-

ral y balanceo regular. Ruido producido en los edificios

(T. E.) (C.)

PINTO

Temblor fuerte con ruido antes del remezon (T. E.) (C.)

BULNES

Dos choques. Principio despacio, aumento, disminuyo y
termirio fuerte (T. E.) (C.)

PEmuco

Sesintioun pequeno ruido e inmediatamente despues un
fuertisimo remezon de tierra, sin danoalguno (T. E.) (C.

CONCEPCION

Dos sacudidas (C.)

COELEMU

Dos choques, el segundo mas fuerte (C.)

QUIRIHUE

Dos choques, el segundo mayor (C.)

CORONEU

Dos choques (C.)

LOTA

Dos choques, el primero vertical, el segundo horizontal (D.)
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LEBU

Dos choques (C.

LOS ANGELES

Duracion 2’. Yo conte minuto y medio con el segundero de

mi reloj y eri seguida sail por sacar un niho y deje de
contar, calculo medio minuto, por lo que anduve y por lo

que siguio temblando (Firma ilegible) (C.)

SANTA BARBARA

Dos choques (C.)

LAUTARO

Tres choques (C.)

TRAIGUEN

Dos sacudidas fuertes principales (C.)

CANETE

Varios choques (G.)

CARAHUE

Dos choques (C.)

ANGOL

Dos choques, el segundo vertical (C.)

LOS SAUCES

Dos choques, el segundo el mayor (C.)

QUINO

Dos choques (C.)
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NUEVA IMPERIAL

Varios movimientos, el primero el mayor (C.)

TEMUCO

Dos choques principales (C.)

VALDIVIA

Dos sacudidas segun un observador, una sola segun otros (G.)

PUERTO MONTT

Tres choques principales segun uno de los observadores (G.

C) ARGENTINA

MENDOZA
Varios choques (C.)

andalgala

Dos choques (G.)

Asi la dualidad del movimiento sismico no dejo de ma-
nifestarse del lado oriental de la Cordillera de Los Andes.)

ANALBS.-KNK.-FHB. —

3





II.— HORADEL TERREMOTOY SU DURACION

Se tiene, generalmente, por fundamental la determinacion

exacta de la hora en ha ocurrido un fenomeno sismico, so-

bre todo cuando se trata de un temblor o mejor dicho, de un

terremoto que se ha rejistrado a larga distancia en los sis-

mografos, porque pueden dedueirse de este dato estudios

valiosos sobre la velocidad de propagacion de sus ondas,

tanto en la superficie terrestre como dentro de la masa mis-

ma del planeta. Pero es muy dificultosa la solucion del pro-

blema a consecuencia de varios motivos.

En primer lugar no se sabe nunca a cual de las numerosi-

simas ondas de un gran temblor se refiere la hora indicada

por un observador que habra mirado con sangre fria su reloj,

supuesto que este bastante bueno para que se pueda corregir

exactamente sus indicaciones por comparacion con un reloj

astronomico que no se habra parado o perturbado con el

temblor. Asi, en general, la hora determinada es la de un

elemento mal definido del fenomeno.

Lo bien fundado de esta critica se demuestra facilmente

con el terremoto de agosto. En Valparaiso se hicieron siete

observaciones todas fidedignas, segun declaro la oficina
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meteorologica de la Direcccion del Territorio Marltimo.

pero en verdad sin calcular segundos. Difieren entre si de un

minuto y como hubo dos terremotos violentos separados por

un intervalo de 30 a 40”, es muy probable que estas siete ob-

servaciones se relieran tanto al primero como al segundo.

sin que se pueda afirmar nada al respecto. La observacion

hecha en Copiapo por el P. Langenstein es muy interesante,

pues, I O’ antes del terremoto, habia observado el pasaje de

una estrella en el meridiano y corregido en el acto su reloj

astronomico. Pero no se sabe tampoco a cual onda sismica

particular se refiere el tiempo que indico. Si. por otra parte,

hubiera sido la misma onda que la observada en Valparaiso,

supuesto que las siete observaciones antes mencionadas se

refiriesen tambien a una onda sismica particular, resultaria

entre ambas ciudades una velocidad exacta de dos mil me-

tros por segundo, valor demasiado pequeno.

Cuando se comparan entre si los telesismogramas de un

temblor alejado, es ya bastante delicado identificar dos de

sus ondas, pero la hora del principio de las ondas principales

queda bien determinada. jPodria calcularse la hora exacta

del principio del terremoto chileno en su zona epicentral por

medio de las horas de la llegada de sus ondas principales o

sensibles en los numerosos observatorios en que se registra-

ron? Tampoco, pues, en la superficie terrestre la velocidad

de propagacion de las ondas sismicas al rededor de la zona

epicentral difiere segun el azimut que se considere porque la

constitucion de las capas terrestres y sus coeficientes de elas-

ticidad difieren Abatie en todas las direcciones conside-

radas.

Los sismografos se quiebran o se perturban siempre con

los temblores que alcanzan el grado VII u VIII, pero no

dejan de registrar a lo menos las primeras ondas sensibles.

Pero en la epoca del terremoto no funcionaba ningun sismo-

grafo en Chile.

La oficina meteorologica de la Quinta Normal de Santiago

poseia entonces un barografo, pero la hoja del 16 a 17 de
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agosto de 1906 se perdio y por otra parte el tiempo indicado

por este aparato no era arreglado por comparacion con un

reloj astronomico, una condicion con la qua no es necesario

cumplir en los aparatos meteorologicos.

De la discusion de las observaciones y del examen de los

telesismogramas regist.rados en los observatorios del extran-

jero, Rudolph y Tams han deducido, en una obra de que se

hablara a proposito de estos telesismogramas, el cuadro si-

guiente de las horas (tiempo meridiano de Santiago, en que

el terremoto principio en seis ciudades de Chile y de Argen-

tina.

Santiago. XIX. 58.36. o 58.40. (Segun las fuentes de infor-

macion.)

Valparaiso. XIX. 58.48. o 59.48. (Segun las fuentes de in-

formation.)

Mendoza. XIX. 59.

Pilar. XIX. 59.1.

Copiapo, XIX. 59.33.

Buenos Aires. XX. 2.33.

Estas horas parecen demostrar que el terremoto origino

mas cerca de Santiago que de Valparaiso, lo que no es ve-

rosimil, segun las observaciones macrosismicas relatadas en

la primera parte.

Dadas todas estas circunstancias, puede decirse que se

ignora por completo la hora exacta del terremoto de agosto.

Sin duda alguna la duration del fenomeno paso de 4 mi-

nutos y este valor es anormal por su magnitud; fue debido

esto a que se compuso en realidad de dos terremotos distin-

tos, asi como se lo ha explicado al investigar las modalida-

des del movimiento sismico.

La mejor determinacion del tiempo de duracion parece

haber sido la que se hizo en Vicuna en donde fue de 280

sesrundos.
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VALPARAISO

Direccion del Territorio Maritimo. (Servicio meteorologico).

Horas tomadas en distintos establecimientos de este puerto

(de Valparaiso) en que se puede tener confianza:

Pendulo compensador de la relojeria Kauffmann. XIX. 56

Relojeria Schwab XIX. 56

» Ivlickmann XIX. 56

Gonvento de San Francisco (Baron) XIX. 55

» de los Jesuitas XIX. 55

Seminario XIX. 55

Iglesia delos Padres franceses XIX. 56

Termino medio XIX. 55. 26

COPIAPO

XX. 10.53 (tiempo medio local)

Toco la casualidad que observanios en esta misma noche,

eomo unos 10 minutos antes del temblor, el paso de una
estrella por el meridiano y segun esta observacion ya ha-

biamos corregido el reloj (P.Langenstein, del liceo aleman).

CASABLANCA

La senora del abogado Castro, estaba hablando por telefono

con una amiga en Valparaiso y las dos a un tiempo pro-

nunciaron la palabra «temblor>>, con lo que [quedo inte-

rrumpida la conversacion. De esto resulta que el terremo-

to ha principiado simultaneamente en Valparaiso y Casa-
blanca, quizas con diferencia de segundos (Informe Sundt)

FARO PUNTA CURAUMILLA

XIX. 55 (El reloj por la hora del sol) (El guardian).
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LOS ANDES

A los 7 minutos despues se produjo un mayor movimiento
terrestre que duro tanto como el primero. Los dos movi-
mientos se verificaron en el tiempo de 10’. El segundo
choque se caracterizo por un movirniento de balanceo re-

gularmente rapido, semejante al que se siente sobre un
pequeno barco, que hizo caer a una persona (M. Salas Ma-
turana, Prof. Liceo).

(^Segundo choque del terremoto 6 replica)?.

COMBARBALA

XIX. 57 (Reloj comprobado al de la oficina telegrafica) (El

gobernador).

FARO DE PUNTATORTUGA(COQUIMBO)

El
j
ueves 16 de agosto a las XX. 3 (reloj de compensacion

arreglado a la puesta del sol (Sic). (Moron. Guardian del

faro).

A BORDODEL ABTAO (EN BAHIA DE COQUIMBO)

XIX. 55 y XIX. 59 (tiempo medio de Coquimbo). El reloj

esta arreglado segun tiempo medio de Coquimbo por ob-

servaciones hechas en la estacion horaria a bordo del Ab-

tao (Holmsgren, Dr. Escuela de pilotines).

VICUNA

La duracion fue de 280” segun observaciones que se hicieron

con un reloj cronografico de.carreras (Bernardo Osandon,

Dr. Instituto Comercial de Coquimbo).

LA SERENA

Los sacudimientos del suelo se sintieron al principio con po-

ca intensidad, pero luego se hicieron mas recios hasta al-

canzar formidables proporciones mas o menos a los 80”

en que la intensidad llego a su maximum para decrecer en



40 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

seguida lentamente. A los 150” el suelo parecia tranquilo,

y no obstante, los objetos elevados segulan moviendose
con oscilaciones de poca amplitud, y a la vez se sentian

pequenas trepidaciones del suelo con intervalos de algu-

nos segundos. Mas o menos a los 20”, los sacudimientos
empezaron de nuevo con fuerza extraordinaria, siendo las

oscilaciones mas rapidas y de mayor amplitud que el prin-

cipio. Felizmente, los movimientos disminuveron de in-

tensidad unos 15” despues y terminaron por completo en

pocos momentos mas. Como se ve, en el terremoto del 16

de agosto se han sentido dos grandes temblores, habiendo
sido el segundo de mayor fuerza, pero de menor duracion

que el primero. Debe tenerse presente, sin embargo, que
las dos grandes conmociones del suelo aparecen estrecha-

mente ligadas por oscilaciones apenas perceptibles alter-

nadas con trepidaciones bien marcadas. La duracion total

del fenomeno sismico no baja de 230”, 6 sea 3’50” (Ber-

nardo Osandon, Dr. Instituto Comercial de Coquimbo).

CARRIZAL RAJO

XX. 1. La hora del reloj en casa y mi reloj de bolsillo eran

exactos con el «Meantime-> de Carrizal bajo. Yo habia to-

rnado el sol el dia anterior con un Sun Dial que indica

cuando el sol esta en el meridiano. Tomo estas observa-

ciones para regularizar los reloj es del ferrocarril, pudiendo
asi el pueblo arreglar sus relojes por el de la estacion. Las
diferencias del sol y del <<Meantime» la obtengo del alma-

naque ingles de Whitasker que da los minutos y segundos
del atraso o adelanto del sol cada dia del ano. (Jefe de

la estacion del Ferrocarril).

HUASCO

La nocke del 16 de agosto. a las XIX h 57 m
,

hora de mi oficina

tomadaen la manana de ese dia a bordo del vapor «Pa-

nama» procedente de Valparaiso. ..(Subdelegado maritimo).

FARO ISLA PAJAROS

XIX. 40 (el reloj en que se hizo la observacion andaba exacto

con el sol que se toma al entrarse por medio de una tabla



HISTORIA SISMICA 41

que esta arreglada para este faro, de la hora verdadera

de la puesta y salida del sol). Ondulatorio. Duro 1’, con
ruido subterraneo. (El guardian).

COPIAPO

XX. 10. (Reloj adelantado en 9’ por la hora solar media, se-

gun el cronometro de la estacion del F. C. (Escuela nor-

mal de preceptores).

Esta hora difiere solo en 1
”

de la hora calculada astro-

nomicamente por el P. Langenstein.

CONSTITUCION

El terremoto tuvo lugar a las XIX. 56 (hora de Valparai-

so) segun el cronometro de a bordo (Cap. Andrade del

«Malleco», al ancla en el puerto).





III.— LOS SISMOGRAMAS

La Asociacion Internacional de Sismologia, de la que hace

parte Chile, publico en una obra monumental los sismogra-

mas registrados en 78 observatorios, y los sabios sismologos

Rudolph y Tams, a que se encargo este trabajo, los discu-

tieron prolijamente bajo el punto de vista tecnico. Se res-

tringen a doslos resultados que deben senalarse en esta des-

cripcion del terremoto.

Unestudio detallado de estos sismogramas, no manifiesta,

ni en el masminimo grado, el caracter particular del movi-

miento sismico que asumio el terremoto en las zonas pleis-

toseista y mesoseista, que se compuso efectivamente de dos

terremotos distintos separados por un intervalo de 30 a 40

segundos. Esta modalidad especial desaparecio por completo

en las zonas exteriores en que se sintio el fenomeno, es decir,

luego que la distancia al epicentro fue bastante grande para

que se haya transformado en una serie de ondulaciones lar.

gas y lentas. Si las impresiones de los sentidos no presenta-

ron este caracter a cierta distancia del foco, se comprende

quelo mismo haya sucedido con mucho mayor razon en los

sismogramas registrados en todo el mundo. De esto se dedu-

ce que, practicamente hablando y a lo menos en el estado
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actual de nuestros conocimientos, los telesismograrnas no

pueden ensenar nada respecto a las particulandades del mo-

vimiento sismico inicial ni, por consiguiertte, nada respecto

ala naturaleza del fenomeno geologico fautor del fenomeno.

Es esta una tesis per la que abogamos desdetiempo atras y
a pesar de que este combatida por varios sismologos de va-

lor, el terremoto de agosto parece darnos la razon.

Segun los dos autores antes mencionados, parece que al te-

rremoto chileno habria precedido de unos 30 minutos otro

producido en las profundidades del Pacifico, no muy lejos de

las costas del Alaska. En los telesismograrnas sus ondas se

habrian mezclado con las del terremoto chileno. Y segun

algunos sismologos, habrian bastado para desencadenar este

ultimo. Opinamos que esta doble tesis es muy objecionable

y lo cierto es que el supuesto terremoto de Alaska no se sin-

tio abordo de ninguno de los buques que navegaban enton-

ces en estos parajes, ni tampoco en las costas veeinas del

epicentre calculado por Rudolph y Tams.



IV.— ONDASVISIBLES 0 GRAVIFIGAS

Comoen todos los grandes terremotos, en el deagosto se

produjeron ondas visibles o gravificas del subsuelo cada vez

que lo favorecio ia poca coherencia de la superficie del terre-

no. Nuraerosas son las personas que nos afirman el hecho,

tanto en Santiago como en otras ciudades, pero en general

no supieron describir el fenomeno en una forma que le per-

mita la reproduction de sus observaciones. No asi la infor-

macion siguiente que nos suministro un ingeniero, cuyas im-

presiones fueron bien netas, aunque no saco de ellas las me-

diciones aproximadas que hubieran sido mas interesantes.

Se encontraba en el patio de su casa y nos escribio el 12 de

febrero de 1912:

«Mas o menos a las dos terceras partes de la duracion del te-

rremoto ( —la avaluo en 4’ 30 a 50” —)
vi perfectamente

las ondulaciones del suelo, como olas del mar. Venian del

E. S. E. y, dirigiendose hacia el W. N. W., estaban perfec-

tamente regulares. Los bambues del patio se inclinaban a

su pasaje y me sentia preso de la arfada o del cabeceo,

como si estuviera a bordo de un navio, pues me llegaban

de frente. Las observe muv bien, pues, lo repito, conser-

vaba absolutamente mi sangre fria.... Merced al fend-
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meno, mi suegra y mi prima hermana que desde el princi-

pio del terremoto trataron de salir a la calle no lo consi-

gu'eron sino al concluirse el movimiento sismico y perdie-

ron cerca de 4 minutos para recorrer un espacio de 16 a

18 metros; debian afirmarse a las murallas (E. Dorlhiac.

Ingeniero. Carta del 12 de febrerode 1912).

Son bastante raras las observaciones que se ban podido

hacer de la altura de las ondas gravificas. La siguiente pa-

rece fidedigna.

RENGO

El movimiento al salir a la Avenida era ondulatoria, con
ondas que calcule de 80 centimetros de altura. Terreno ve-

goso, relleno con piedras y cascajos (S. Calderon, Rector

del liceo) (C.)

No teniendo hoy dia el problema de las ondas gravificas el

interes que presentaba algunos anosatras cuando la mayoria

de los sismologos negaban su objetividad, seria superfluo ex-

tenderse mas sobre ellas.



V. —EFECTOSEN EL MAR

Segun las observaciones que van a continuation, los efec-

tos del terremoto sobre las aguas del Pacifico han sido casi

nulos, en otras palabras, no le acompano maremoto, o suna-

mi alguno. En verdad, en las aguas de los rlos Aconcagua,

Maipo, Mataquito, y sobre todo Maule, se observaron algu-

nas perturbaciones en sus desembocaduras, pero se trata de

efectos meramente locales y sin importancia. De este modo
se desprende con toda evidencia que el terremoto de agosto

tuvo un origen terrestre y es esta la unica deduction impor-

tante que se puede sacar de los hechos. Se notara que hasta

en el puerto de Valparaiso no se noto nada de particular.

Citando el texto siguiente de Steffen, anadiremos a lasre-

flexiones muy cuerdas que hace al respecto, que se debe ne-

gar toda relation entre el terremoto de agosto y ciertos mo-

vimientos anormales observados en los archipielagos de las

islas Sandwich, porque no se noto nada ni en las costas de

Chile, ni en la isla intermediaria de Mas a Tierra:

«Tomamos nota, sin embargo, de una noticia contenidas en

el «Geographical Journal de Londres» (numero correspon-

diente al mes de octubre de 1906, p. 386), en que se pone
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en relacion elterremoto del 16 de agosto con mareas sis-

micas observadas en las costas de las islas Sandwich. Se-

gunla comunicacion mencionada, el mareografo de Hono-
lulu marco una oscilacion de solo 3 a 4 pulgadas, pero en

Maui e Hilo las mareas llegaron a 5 pies de altura, y en la

bahia de Maalea alcanzaron hasta 12 pies. Respecto de la

hora en que se verified este fenomeno, no se la precisa, sino

se dice solamente que la hora en que se notaron esas ma-
reas demuestra que fueron producidas por el terremoto

(de Valparaiso), y se agregan en seguida algunas conside-

raciones sobre la probabilidad del origen submarine de este

ultimo. Nosotros tomamos en cuenta los escasos movi-
mientos de flujo v reflujo del mar observadosen la costa de

Chile en relacion con el terremoto y la casi absoluta falta

de perturbacion notada en el archipielago de Juan Fernan-

dez, nos inclinamos a poner en duda el conexo entre la

conmocion sismica sud-americana y las mareas de las islas

de Sandwich, por lo menos, hasta que tengamos datos

mas precisos que permitan examinar el punto debida-

mente.

a) PUERTOSAL NORTE

CONCON

El mar se retiro y despues de un momento subio por el rio

. Aconcagua que desemboca en ese puerto, hasta donde ja-

mas habian llegado las mas altas mareas (R. R. G. C).

LOS VILOS

El mar quedo tranquilo (Salvador Guerrero) (C.)

TONGO

Y

Mar agitado (T. E.)

No resulta que hubiera sucedido esto a consecuencia del

terremoto.

A bordo del Abtao, surto en la bahia de Coquimbo. Movi-
miento extraordinario en el mar, no hubo (Holmsgren
D. r dela escuela de Pilotines) (C.)
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LA SERENA

El mar estuvo tan tranquilo durante la noche que siguio al

terremoto y lo mismo sucedio en los dlas siguientes (B.°
Osandon, D. r del Instituto Comercial de Goquimbo) (G.)

TOTORALILLO

No se ha notado movimiento en el mar (Subdelegado Mari-
timo) (C.)

HUASCO

Lamar relativamente tranquila (T. E.) (C.)

CARRIZAL BAJO

En el mar no se noto nada de cambio (T. E.) (C.)

FARO DE CALDERA

Estado del mar. Estaba tranquilo, pero despues del temblor
sobrevino braveza que duro toda la noche (El Guar-
dian) (C.)

CALDERA

El mar muy en calma (T. E.) (G.)

ANTOFAGASTA

El mar ba sufrido una pequena descomposicion (Isidoro Pa-
lacios) (C.)

No se dicecuando respecto del terremoto.

b) PUERTOS AL SUR.

ALGARROBO

El mar se recogio y subio otra vez a la altura de alta marea
varias veces (Inf. Sundt)

ANALES.—ENE.-EEB. —

4
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CARTAGENA

El mar durante el terremoto estaba bravo, pero ni se recogio,

ni salio (Inf. Sundt).

SAN ANTONIO

El mar estaba bravo durante el terremoto, pero ni se reco-

gio, ni salio. Una persona vio una ola subir por el rio Mai-

po (Inf. Sundt).

PICHILEMU

El mar, de su mayor o mas alto nivel, subio cerca de 2 me-
tros; y el ruido que producia no era el de costumbre, tenia

voces rnas roncas y a voces producia el efecto de un dis-

paro de canon (T. E.) (C.)

LLICO

1. —El mar ha estado mas o menos tranquilo. En el mar pa-

ralizaron las olas v el movimiento que tomo el agua, fue

un hervidero en forma de gorgoteo, esto duro hora y me-
dia mas o menos (T. E.) (C.)

2. —Durante el terremoto el mar parecia que hervia, v por

muchos dias despues tenia un ruido muy <</eo>>, bronco y a

intervalos como explosiones, hasta ahora (octubre 25) sue-

le notarse sobre todo de noche el mismo fenomeno aunque
menos pronunciado (Leigh Buxton) (C.)

COSTA I) E ILOCA

;
I i; 'I

i
' .

•
*, . j . , ,

•

-V.u

Segun los vecinos, el mar ha estado tranquilo (Tel. de Huer-
ta del Mataquito) (C.

)

VICHUQUEN

El mar notose tranquilo hasta las 3 del dia 17, hora en que
empezo aagitarse, pero sin amenazar salida (T. E.) (C.)

No puede tratarse de la propagacion de un maremoto des--

de la region epicentral, porque en las 7 horas trascurridas
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desde elterremoto hubiera recorrido un espacio mucho ma-

yor a lo largo de las costas.

RIO MATAQUITO

Los habitantes de las cercanias del Rio Mataquito dicen que

la corriente estuvo vaciandose despues con gran velocidad

(Inf. Taulis-Greve.)

Este fenomeno sucede muy a menudo con ocasion de los

grandes terremotos y no tiene relacion alguna con los mare-

motos.

CONSTITUCION

1.

—

La barra del rio quedo con gran extension al norte. Re-

corrida detenidamente la playa y rocas adyacentes, no

notamos nada extraordinario, a pesar de que dedicamos

varias horas a esta operation (Inf. Taulis-Greve.)

2. —Despues del tercer temblor, o sea a las XX. 7. se produjo

en toda la costa comprendida dentro de la juridiccion de

esta gobernacion, un flujo y reflujo de mar que, segun cal-

culos aproximados, llego a una altura mayor de un metro

a lo observado hasta esa fecha. En el interior del Rio

Maule se noto mas lo anterior, a consecuencia que durante

esa noche la crece del rio no fue de regular proportion

ocasionada por lalluvia del 15 de agosto (El gobernador
maritimo) (C.)

3. —Alas nueve y media de la noche del 16 (el terremoto a

las XIX. 55) se noto en el Rio de Maule una gran ola, o

resaca que levanto el nivel dela corriente una vara mas o

menos, y, minutos despues, otra que llego como hasta un
metro de altura y que hizo temer a los habitantes una sa-

lida de mar.

En los dias anteriores al terremoto habia habido un fuerte

temporal y esa misma noche se produjo la mayor corrien-

te y bajo la mayor cantidad de agua.Se estima la veloci-

dad de las corrientes en nueve a diez millas y a la resisten-

cia opuesta por el gran caudal de agua y la fuerza de la

corriente se atribuye que impidiera no subiera mas (Car-

los Valdes, Rector del liceo) (C.)

4. —El dia 16 de agosto, el mar tranquilo y en el momento
del temblor se agito con viento N W.
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A las XX. 5. hora de Santiago, el rio subio como un metro

segun el Gobernador.

Segun informaciones tomadas entre los boteros, media hora

despues del terremoto subio el nivel del rio. de repente,

quedando despues los botes en seco en un punto que nos

fue indicado, como tambien se nos mostro hasta donde
llegaba el rio antes del temblor. La diferencia de nivel

que obtuvimos es 1 m. 50. Este dato se refiere al crucero

de las calles Echeverria y Montt.

Testimonio del senor Andrade, Capitan del vapor «Ma-

lleco», al ancla en el rio en el momento del terremoto: la

corriente del rio antes del temblor era de 6 millas por hora

segun la corredera, se paralizo durante 7’ mas o menos.

para tomar, despues, 9 1/4 millas. En el dia, el mar tran-

quilo, agitandose despues del temblor, con viento N W.
(Inf. Taulis-Greve) (C.)

PENCO

El mar salio como 60 metros mas afuera de su nivel habi-

tual, recogiendose en seguida otros 60 o 70 metros, vol~

viendo en seguida asu estado normal en menos de 10’. La
mas baja marea tuvo lugar a las XXIII 1/2 del 16. Al dia

siguiente ya el mar estaba tranquilo (Tel. est.) (C.)

TOME

1. —Se hablo de que el mar se habia retirado algunas brazas

sin ocasionar salida digna de consideracion; pero hay que
tomar en cuenta que a esa hora la marea era muy baja
(Capitan del puerto) (C.)

2. —El mar se mantuvo tranquilo. Asi me comunico por
telefono el guarda del muelle fiscal. A las XX. 15 (el terre-

moto a las XIX. 55) se retiro como 50 metros y volvio a

ocupar su sitio con toda suavidad. Estas retiradas se repi-

tieron en las mismas condiciones tres o cuatro veces, siendo
las dos ultimas las mayores, pues, alcanzaron como a 60
metros (Vicente Alberto Palacios, Rector delliceo) (C.)

3. —El mar tranquilo; una hora despues del temblor, se

recogibcomo 50 metros, repitiendose esto por tres veces, vol-

viendo tranquilamente asu lugar (Tel. est.) (C.)
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CORONEL

1.

—

Despues del temblor, oleaje alto sin viento (Subdele-

gado maritimo) (C.)

2.

—

En cuanto a los fenomenos observados despues del tem-
blor, puedo anotar uno muy curioso, pues estando la no-

che tan apacible, sin que soplara la mas suave brisa, el

mar se agito tanto, levantandose olas tan enormes que
producian un estruendo ensordedor. Pudimos no tar esto

muy bien, pues nuestra casa esta situada cerca del mar,
en un terreno piano y arenoso (Consul de los Estados Uni-
dos) (C.)

3.

—

El mar estaba bastante agitado durante el dia (Tel. est.)

(C.)

BAJA IMPERIAL

Salio el mar, como una alta marea (Abdon Besoain, Profe-

sor de agricultura en Temuco) (C.)





VI.— EL SUPUESTOLEVANTAMIENTODE LA COSTA

La mayor parte de las personas instruldas de Chile, creen

que todos los terremotos de este pals se acompanan de un

levantamiento de la costa y la misma afirmacion se lee en

un sinnumero de obras de vulgarizacion cientlfica, corno

tambien en varios tratados de geologla o de geografla.

Se conoce bien la maestrla con que el ilustre Suess ha

demostrado de la manera mas incontrastable en su magis-

tral obra La Faz de la Tierra que no ocurrieron tales le-

vantamientos con ocasion de los terremotos de Valparaiso

en 1822, de La Concepcion en 1835 y de Valdivia en 1837;

extendiendo su demostracion al terremoto peruano de 1746,

ha probado por medio de todas las observaciones originales

que las perturbaciones relatadas, inclusive las del gran natu-

ralista Darwin, que se notaron entre los niveles relativos

del mar y de la tierra, no asumieron nunca un caracter per-

durable y que en todos los casos ocurrieron solo ciertos cam-

bios en terrenos incoherentes sea emergidos, sea submergi-

dos, que el movimiento slsmico habla removido violenta y
directamente.

En una memoria especial {Se levanta o no la costa de Chile

en los grandes terremotos? (Boletin del Servicio Sismolbgico.



56 MEMORIASCIENTIF1CAS I LITERARIAS

V. 106. 1913), hemos podido completar la tesis de Suess por

medio de hechos de observacion que el no habia podido co-

nocer y que militan terminantemente en el mismo sentido

negativo respecto a los terremotos chilenos antes mencio-

nados, de modo que el problema debe tenerse por resuelto

en lo tocante a ellos. Por consiguiente y prescindiendo por

completo de los levantamientos que se han producido efec-

tivamente a lo largo de las costas de Chile en epocas geolo-

gicas mas o menos remotas y cuya realidad se comprueba

por las terrazas marinas emergidas a diversas altitudes en-

cima del nivel actual del oceano, puede afirmarse que:

Desde el principio de los tiempos coloniales ninguna ob-

servacion verdaderamente cientifica demuestra que las cos-

tas de Chile se hayan levantado bruscamente a consecuen-

cia de terremotos.

Teniendo por definitivamente adquirido este resultado ne-

gativo, se trata de examinar lo que ocurrio con el terremoto

de agosto, puesto que habiendose repetido entonceslas mis-

mas afirmaciones, las personas instruidas conservan todavia

la misma creencia en lo tocante a este fenomeno sismico.

Hubiera sido facil averiguar el hecho si el mareografo de

Valparaiso no hubiera sido destruido por el terremoto: por

medio de observaciones hechas durante pocos anos y a pesar

de las pequenas variaciones anuales que afectan el nivel de

los mares, la comparacion entre el cero antiguo (supuesto

que hubiera sido referido a algunos puntos de las rocas so-

lidas de los cerros) y el cero nuevo hubiera bastadopara re-

solver el problema. La destruccion del mareografo imposibi-

lita el empleo del metodo.

En los barrios bajos de Valparaiso, el Puerto y el Almen-
dral, se han ejecutado en varias epocas tres o cuatro nivela

ciones mas o menos precisas, que, a falta de un cero fijo bien

determinado, no habrian dejado de poder utilizarse para

averiguar si se han producido perturb a ciones positivas o

negativas del nivel relativo del oceano y del continente.

A pesar de pesquisas concienzudas no ha sido posible encon-
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trar puntos de nivelacion respecto a los cuales se pueda afir-

mar que no hayan sido removidos artificialmente por un

motivo u otro, tratandose en la mayor parte de los casos de

umbrales de puertas, de aceras, de gradas de escalera, etc.

En otras palabras, nos falta tambien este recurso para re-

solver el problema.

Pocas semanas antes del terremoto, la seccion geodesiea

del Estado Mayor general del ejercito habla ejecutado una

nivelacion trigonometrica entre el puerto de Cartagena y un

punto del interior distante unos treinta kilometros. Aim-

que el punto de partida de la operacion no habia sido com-

parado con un cero determinado mareograficamente, habria-

mos tenido un dato preciosisimo en cuanto a la cuestion de

que nosocupamos. Con i'echa del 20 de abril de 1911, el jefe

de la seccion geodesiea, Coronel Demert, nos escribio la carta

que va a continuacion: de este documento se deduce que la

nivelacion trigonometrica que serepitio en abril de 1909 no

compruebala realidad de un levantamiento de la costa pos-

teriormente a julio de 1906, por quedar dentro de los limi-

tes probables de los errores de observacion la diferencia de

127 milimetros que se noto entre ambas nivelaciones. Aun
suponiendo efectivo este levantamiento calculado trigono-

metricamente, se notara cuanto es mas pequeno que el rela-

tado en observaciones poco fldedignas que se indicaran mas
adelante.

(Continuara)

.





MIGUEL DE CERVANTESSAAVEDRA

Biografia esgrita por Jaime Fitz.

—

Maurice (Kelly,

Profesor de Filologia Castellana en la Uni-

VERSIDAD DE LIVERPOOL.

Traduccion castellana de las Senoritas Graciela

Mandujano y M. del Rosario Godoy.

( Conclusion )

(349) Vease la nota anadida por Fernando de Velasco a

eontinuacion de la segunda declaracion de Ezpeleta (Perez

Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. I, pp. 477-S; Mainez, Cer-

vantesysu epoca
, p. 395, a b)«...siendo informado su merced

del dicho senor Alcalde que en las casas nuevas que estan en

frente del Rastro de esta ciudad, e particularmente en la

casa donde entro herido el dicho don Gaspar de Ezpeleta,

viven algunas mujeres queen sus casas admiten visitas de

eaballeros y de otras personas de dia e de noche, adonde asL

mismo entraba el dicho don Gaspar de Ezpeleta, de que en

la vecindad hay grande murmuracion v escandalo; y para
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averiguar lo susodicho v saber si de la dieha casa salio la per-

sona que hirio al dicho don Gaspar de Ezpeleta. o fue por

causa de alguna de las mujeres que viven en ella, y averiguar

la libertad con que viven las mujeres que estan en ellas y
que en esta corte no tienen entretenimiento ninguno, y que

por su causa fue las heridas del dicho don Gaspar, su merced

del dicho senor Alcalde, por su persona, en presencia de mi

el presente escribano, hizo las informaciones y averignacio-

nes siguientes.»

(350) Lospasajes principales de la declaracion de Esteban

de Garibay son los siguientes (Perez Pastor Documentos cer-

vantinos volll pp. 487-8; Mainez, Cervantes y su epoca
,

p. 397,

a. b)»...dixo que...en el quarto alto...posa dona Juana Gaitano

e dona Luisa de Argomedo e dona Maria de Argomedo v que

este testigo vio algunas veces entrar en este auarto al dicho

don Gaspar de Ezpeleta de die entrar a visitorles.

«Preguntado que otras algunas personas sabe este testigo

que entreven el quarto de la dicha dona Juana Gaitan e

dona Maria de Argomedo dixo que han entrado algunas

personas que noseacuerda de sus nombres, excepto del du-

que de Pastrana y conde de Concentaioa, e que no sabe los

nombres de los demas. mas de que de ello hay nota e mur-

muracion.

«Preguntado en el quarto de las Cervantes que visitas de

caballeros hay, dixo que en el dicho quarto entraban Agus-

tin Rascu y Simon Mendez portugues, e no ha mirado en

otras personas.

»

En documentos fechados en 1604, Simon Mendez estitula-

do tesorero general de las rentas de los diezmos de la mar
de Castilla y de Galicia (Perez Pastor. Documentos cervanti-

nos
,

vol. II, p. 488 m).

(351) Preguntada que otras personas han entrado en la

dicha casa y aposento a visitar a los que tiene declarado,

dixo que don Hernando de Toledo, senor de Higares ha

entrado una o dos veces a visitar a el dicho Miguel de Cer-

vantes, su hermano, e tambien ha entrado Simon Mendez
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(Perez Pastor, Bocumentos cervantinos
,

vol. II, p. 499; Mainez,

Cervantes ysuepoca
, p. 399 a). La testigo llamada inmedia-

tamente antes de Magdalena de Cervantes, una tal Isabel de

Islallana, sirvienta de Marla de Argomedo, confeso quediabia

sido cortejadapor Ezpeleta.-.precisamente antes de su fatal

encuentro; que habla visto que el Duque de Pastrana y el

Conde de Concentainaa visitaban a su patron; que habla no-

tado que el senor de Higares visitaba la familia Cervantes, y
que la noche anterior lo habia visto hablando con una de las

mujeres de la familia que estaba en la ventana (Perez Pas-

tor, Documentos ( ervantinos, vol II, pp. 495-8). En la version

impresa por Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 398, a-b) se dice

que era Cervantes el que estaba en la ventana.

(352) Isabel de Ayala viuda del Dr. Espinosa, hablo fa-

vorablemente de la familia Garibay que es gente honrada e

recogida. «Por lo demas su declaracion es como sigue: Perez

Pastor, Documentos cervantinos
,

vol II, pp. 504-7; Mainez,

Cervantes y su epoca» pp. 400 a-'i a«...en este quarto donde el

dicho Miguel de Cervantes y su hij a, hermanas y sobrina

viven, hay algunas conversaciones de gentes, que entran en

ella de noche y dia algunos Caballeros que esta testigo no co-

noce, mas deque en ello hay escandalo e murmuracion; y es-

pecialmente entra un Simon Mendez, portugues, que es pu-

blico e notorio que esta amancebado con la dicha dona Isabel

hija del dicho Miguel de Cervantes, y esta testigo se lo ha re-

prendido muchas veces al dicho Simon Mendez, aunque el

decia que no entraba sino por buena amistad que tenia en

la dicha casa; y sabe esta testigo, por lo haber oido decir

publicamente, que dicho Simon Mendez le habia dado un

faldellin que le habia costado mas de docientos ducados; y
que en el quarto alto, arriba de la taberna, vive dona Maria-

na Ramirez, la qual es publico e notorio que esta amance-

bada con don Diego de Miranda, e dicen que se quiere casar

con ella, y que sobre esto han estado presos. y despues

aca todavia se tratan; y que en otro quarto alto.. .vive dona

Juana Gaitane dona Maria de Argomedo y dona Catalina,
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mujer soltera, sobrina de la dicha dona Juana Gailan e dona

Luisa, tambien moza soltera, hermana de la dicha dona Jua-

na Gaitan; y estas dichas mujeres admiten muchas visitas,

de dia e de noche, de cavalleros, como son el duqne de Pas-

trana e Mequeda. y ha oido decir que el conde de Concen-

taina y el senor de Higares, que ha oido decir se llama don

Fernando de Toledo, y otros muchos cavalleros, que no co-

noce, pero que el de Higares entraba mas veces v mas ame-

nudo en el aposento del dicho Miguel de Cervantes e su mu-

jer, hermanas y sobrina e hi
j

a ...

<<Preguntada si esta testigo. ..sabe o ha oido decir por qua^

de las dichas mujeres fue la dicha pendencia, dixo que esta

testigo nolo sabe,mas de haberoido'decir que la dicha penden-

ciafue por lo que se le pregunta, pero no conoce ni sabe por

quien fuese, ni tampoco ha oido decir fuese el hombre con

quien el dicho don Caspar rinese, ni lo sospechar, porque

esta testigo no trata con ninguna de ellas, porque, como di-

cho tiene, siempre le ha parecido mal y causado escandalo

las demasiadas conversaciones v libertades con que viven...>>

(353) Vease la de Magdalena (Perez Pastor, Docu-

mentos cervantinos, vol. II, p. 498; Mainez Cervantes y su epo-

ca
, p. 399 a): «. . .dixo que no conoce al dicho don Gaspar de

Ezpeleta mas que desde la noche que entro en casa de dona

Luisa de Montoya herido, y entonces le oyo llamar don Gas-

par de Ezpeleta, y desde entonces esta testigo estuvo a su

eabecera regalandole hasta el punto que murio.

<<Preguntada como dice no le conocer, pues el dicho don

Gaspar en su testamento hace una manda a esta testigo de

que le den un vestido de seda de la que ella quisiere por el

amor que la tiene, dixo que esta testigo no sabe por que razon

lo dixo, mas de que si por haber acudido con caridad a rega-

larle en la cama, le hizo alguna manda.»

(354) Sus preguntas a Magdalena citadas en el parrafo si-

guiente nos muestran sus sospechas: «Preguntada pues, esta

testigo profesa habito de beata, y no le cuadra el vestido de
seda que el dicho don Gaspar le manda, diga y declare si se lo
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manda para darle a otra persona, puniendolo en cabeza de

esta testigo, dixo que esta testigo no sabe ni entiende por

que el dicho don Gaspar le hiciese la dicha manda, porque

nunca ni conocio en su casa, ni en otra ninguna, mas de tan

solamentecuando le vio herido, como tiene dicho. » Villarroel

interrogo mas a Luisa de Montoya en este sentido (Perez

Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, p. 503; Mainez, Cer-

vantes y su epoca p. 400 a): Preguntada por que causa o

razon el dicho don Gaspar mando un vestido de seda a dona

Magdalena de Sotomayor, diciendo que se le manda por el

amor que la tiene, pues la dicha manda presupone conosci-

miento en casa de la dicha dona Magdalena, y siendo como

es, beata, y que se viste de xerga, presupone tambien que

mandarle un vestido de seda era para otra persona e no para

ella, dixo que no se hallo al testamento ni sabe la causa, mas

de que entiende que por ser pobre se lo mandaria de caridad,

porque la tiene por una gran sierva de Dios por la buena

vida que hace. . .»

(355) Juana Ruiz, la mujer que hospedaba a Ezpeleta,

vivia en la calle de los Manteros; aunque estaba enferma en

cama, quiso prestar declaracion, que fue tomada por comi-

sion. (Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II. pp. 508-

10: Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 401, a, b). Declaro que

durante los tres meses que lo habia hospedado, solo raras

veces habia alojado en la casa («no durmio en ella quince

dias, porque se quedaba a dormir fuera>>), y conto un cuento

curioso acerca de una mujer velada que habia estado en la

pieza de Ezpeleta durante su ausencia, asegurando que se

habia vengado de el. Dicha mujer se quejaba de que Ezpe-

leta le habia quitado dos anillos de oro (uno con dia-

mantes y el otro con esmeraldas) y decia que su marido la

amenazaba con matarla porque no podia mostrarselas

«dixo que su marido se llamaba Galvan y era escribano y
vivia junto a San Salvador*. Juana Ruiz completo la decla-

racion diciendo que dos monjes habian sido enviados despues
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por la velada a pedirle a Ezpeleta estcs anillos, y que el se

lo habia entregado. Parece, sin embargo, que volvieron a su

poder de nuevo, porque despues de herido, el alguacil Diego

Garcia se hizo cargo de dos anillos que se le encontraron y que

corresponden a la descripcion que de los suyos bace la mujer

del velo: «Dos sortixas pequenas de oro, la una con diamantes

pequenos, que es unas memorias que se parten en tres partes,

e la otra de tres esmeraldas>>. (Perez Pastor, Documentos cer-

vantinos,v ol. II, p.460;Mainez . Cervantes y su epoca
, p. 391 a).

(356) Los dos alguaciles
,

Francisco Vicente y Diego Garcia,

la encontraron alii cubierta por un velo, acompanada por dos

doncellas tambien veladas. Los alguaciles la tomaron por

persona de calidad, porque se comporto como tab Cuando los

oficiales le preguntaron su nombre v lo que hacia alii, les dijo

que no era asunto de ellos. Elios lie varon esta noticia a Villa-

rroel, quien ordeno que la trajeran a su presencia. Fue lle-

vada a la casa misma del Alcalde que la estrecho hasta que

privadamente le revelo su nombre; entonces hizo una de-

claracion publicamente que habia ido a la casa en la calle de

los Manteros a visitar una mujer enferma, seguramente

Juana Ruiz, a quien se habian administrado los sacramentos

el 29 de Junio (Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II,

p. 511; Mainez, Cervantes y su epoca
,

401 b,-2a). Es casi seguro

que la velada visitante era la amante de Ezpeleta y mujer de

Galvan: ella debe haber ido a la casa otra vez a recobrar sus

anillos.

(357) Los presos eran Miguel de Cervantes, Isabel de Saa-

vedra, dona Andrea y su hija Constanza de Ovando, Juana

Gaitan, Maria de Argomedo Ayala (viuda de Alonso Enri-

quez), su hermana Luisa de Argomedo Ayala, su sobrina Ca-

talina de Aguilera y Mariana Ramirez. Ademas de estas se

arresto a dos hombres: Simon Mendez y Diego de Miranda;

ninguno de ellos vivia en la casa de la calle del Rastro.

Puede observarse que el nombre de Magdalena Cervantes

no aparece en la lista de los prisioneros.

(358) La mujer de Cervantes no es mencionada por Andrea
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de Cervantes, Magdalena de Cervantes e Isabel de Saave-

dra (Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol. II pp. 517-

19, 498-501 y 520-2; Mainez, Cervantes y su epoca
, pp. 403 a-

4b, 398 a-9 b y 404 a, b); pero que ella vivia en la casa de la

calle del Rastro, se deduce de las declaraciones de Esteban

de Garibay, de Maria Zeballos (doncella en la casa de la fa-

milia de Cervantes), de Luisa de Montoya y su doncella Cata-

lina de Rebenga, de Isabel de Ayala y de Constanza, la so-

brina de Cervantes (Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, pp. 487, 492, 502, 493, 507 y 514; Mainez, Cervantes y
su epoca, pp. 357 a, 397 b. 399 b, 398 a, 400 b y 402 b.)

(359) Isabel de Ayala declaro que el Duque de Maqueda,

lo misnio que el Duque de Pastrana, visitaban a Juana Gai-

tan (Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, p. 506;

Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 400 b.) Cuatro anos mas

tarde (23 de Julio de 1609) Maqueda se vio envuelto en un

terrible ataque nocturno al Duque de Sessa en Madrid; tam-

bien se menciona a Pastrana como que tuvo parte en este

alboroto callejero: vease Luis Cabrera de Cordoba, Relaciones

de las cosas sucedidas en la Corte de Espaha, desde 1599 hasta

1614. (Madrid, 1857) p. 378.

(360) Fueron delatados al Alcalde, Alonso Munoz de Ota-

lora, el 10 de Mayo de 1605. Mas detalles se encuentran en

Mainez, Cervantes y su epoca
, pp. 409-11.

(361) Estas eran: Constanza, la sobrina de Cervantes, su

bermana Andrea, su hij a Isabel de Saavedra, Catalina de

Aguilera, Luisa de Argomedo Ayala, Maria de Argomedo
Ayala, Juana Gaitan y Mariana Ramirez.

(362) Parece que Diego de Miranda y Gutierrez de Ayala

fue Caballero de la Orden de Santiago. Nacio por los alrede-

dores de 1576; era casado (Perez Pastor, Documentos cervan-

tinos, vol. II, pp. 506 n- y 530; Mainez, Cervantes y su epoca,

pp. 407 a y 409-10). Cuando Villarroel lo interrogo dijo que su

edad era 34 anos. El y Mariana Ramirez fueron interrogados

solo con respecto a su conducta desde que estuvieron presos

elmes anterior; se les habia prohibido mantener comunica-
ANA LES. —ENE. -FEB. —

5
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cion entre ellos, ynegaban ahora haber infringido esta orderi

(Perez Pastor, Documentos cervantinos

,

vol. II, pp. 529-30,

Mainez, Cervantes y su epoca, pp. 406 b-407 a).

(363) La afirmacion de Juana Gaitan fue corroborada por

su sobrina Catalina de Aguilera, por Andrea, lahermana de

Cervantes, por Constanza sobrina del mismo, y por Luisa v

Maria de Argomedo Ayala (Perez Pastor, Documentos cervan-

tinos
,

vol. II, pp. 529, 523-4, 519, 516, 525 y 527; Mainez, Cer-

vantes y su epoca
, pp. 406b, 405 a, 404 a, 403 a, 405 b y 406 a)_

Parece que Juana Gaitan intento dedicar dos obras postu-

mas de su marido al Duque de Pastrana; estas obras, sin em-

bargo, no aparecen publicadas.

(364) Esto fue afirmado bajo juramento por Constanza de

Ovando, por Andrea, su madre, y por Isabel de Saavedra

(Perez Pastor, Documentos .cervantinos
,

vol. II, pp. 515, 519 y
521, Mainez, Cervantes y su epoca

, pp. 403 a, 404 a, y 404 b).

(365) Constanza de Ovando constato «que el dicho Simon
Mendez alguna vez ha ido a visitar a Miguel de Cervantes,

Lo de esta confesante, por tratar de negocios* (Perez Pastor,

Documentos cervantinos
,

vol. II, p. 515; Mainez, Cervantes y
su epoca. El testimonio de la madre de Constanza sobre este

punto, se encuentra en el ultimo parrafo de la n. 2.

(366) Isabel contesto como sigue alas preguntas que se le

hicieron con respecto a sus relaciones con Mendez:

«Preguntada si esta confesante conoce a Simon Mendez,

portugues, y de que le conoce, dixo que le concce porque es

amigo del dicho su padre e porque iba a tratar y comunicar

sus negocios con el.

Preguntada si esta confesante ha tenido particular trato y
amistad con el dicho senor Mendez, y le ha regalado y ser-

vido, dixo que lo niega porque nunca con tal respeto entroen

casa del dicho su padre, ni tal ha sabido ni entendido.>>

Respecto a esta declaration (Perez Pastor, Documentos
cervantinos

,
vol. II, pp. 520-2; Mainez, Cervantes y su epoca

,

p. 404 a, b) puede observarse que despues de transcribirlo,

el notario anadio la formula usual <<y lo firmo de su nombre>>.
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Crevo, no sin razon, que la hija de Cervantes seria capaz de

escribir. Pero, como hemos visto, se habia oriado humilde-

mente, v segun parece no habia aprendido a escribir. Por lo

tanto, el notario corrigio su afirmacion anterior y anadio:

dy luego dixo que no sabia firmar e no firmo».

Constanza, la prima de Isabel declaro: «Preguntada si el

dicho Simon Mendez es verdad que entra de visita en el

quarto do esta confesante vive, por particular amistad que

tiene con dona Isabel de Saavedra, su prima, dixo que no

sabe que entre mas de a ver al dicho su tio, ni con otra ma-

nera de visita». Doha Andrea dio posteriormente mas deta-

lles: «Preguntada si en el quarto de esta confesante es con-

tinuo de visita ordinaria Simon Mendez, portugues, por trato

que tiene con dona Isabel de Saavedra, su sobrina, dixo que

Simon Mendez de quien se le pregunta, algunas veces ha

visitado a Miguel de Cervantes, su hermano, sobre ciertas

fianzas, dijo queleha pedido que vaya a hacer al Reyno de

Toledo para las rentas que ha tornado e que por otro titulo

ninguno no ha entrado>> (Perez Pastor, Documentos cervan-

tinos
,

vol. II, pp. 515 y 518; Mainez, Cervantes y su epoca

pp. 402 b y 403 b).

(367) Mendez no fue citado durante todo el curso de las

investigaciones. Cervantes fue interrogado antes de la muerte

de Ezpeleta y dijo que habia ayudado a subirlo. No habia

nada que impidiera que se le llamara de nuevo, como se

hizo con otros testigos. Como esto no sucedio podemos creer

que Villarroel no penso que podria arrojar luz en el asunto.

(368) Los nombres de los cuatro alcaldes aparecen en el

orden siguiente en los archivos oficiales: Melchor de Tebes,

Cristobal de Villarroel, Alonso de Otalora y Pedro Manso.

Las menores eran Isabel de Saavedra, Catalina de Aguilera y
Luisa de Argomedo Ayala; Geronimo de la Cueva fue nom-
brado para que defendiera sus intereses (Perez Pastor, Do-

cumentos cervantinos
,

vol. II, p. 531; Mainez, Cervantes y su

epoca
,

p. 407 b).

(369) La decision de la corte dice asi (Perez Pastor, Docu-
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mentos cervantinos
,

vol. II, pp. 531-2; Mainez. Cervantes y su

epoca
, p. 407 a b): «Simon Mendez no entre en esta casa, ni lia-

ble en publico ni en secreto con esta mujer (Isabel de Saave-

dra), y don Diego de Miranda dentro de quince dias se des-

pacbe y saiga de esta corte, y no se junte ni en publico ni en

secreto el ni donaMariana Ramirez, pena de ser castigados por

amancebados, v dexen los dichos don Diego y dona Maria-

na seis ducados para pobres y gastos; v dona Andrea y dona

Juana y las demas sueltenlas en fiado, su casa por carcel, y
Miguel de Cervantes en fiado.

»

(370) Se le comunico la sentencia por intermedio de Juan

Lopez de Carranza (Perez Pastor, Documentos cervantinos

,

vol. II, p. 532; Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 407 b).

(371) Geronimo de la Cueva representa a Maria de Argo-

medo Ayala, Luisa de Argomedo Ayala, Andrea de Cervan-

tes, Constanza de Figueroa (u Ovando) Juana Gaitan, Cata-

lina de Aguilera, Isabel de Saavedra y Mariana Ramirez (Pe-

rez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, pp. 532-3; Mainez,

Cervantes y su epoca, p. 407 b). Observese que el nombre de

Magdalena de Cervantes (o Sotomayor) no aparece. Lo mis-

mo que Cervantes, ella no fue llamada en el ultimo periodo de

las averiguaciones; esto hace suponer que nada pudo ale-

garse contra ella.

(372) «Dona Andrea de Cervantes con las demas presas,

en la casa por carcel, en razon de la muerte de don Gaspar

de Ezpeleta, suplica a US. las rnande dar libres, pues se sabe

que no tienen culpa; y liasta agora han estado sin tenella;

y para ello, etc.> (Perez Pastor Documentos cervantinos. vol,

IT, p. 533; Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 407 b)

(373) Miguel de Cervantes suplica a V. S. mande que va-

yan por unas calzasy un jubon y ana ropilla, que tiene en

su poder, de don Gaspar de Ezpeleta, porque se pudre con

la sangre que tiene, y que para ello, etc. (Perez Pastor, Do-

cumentos cervantinos, vol. II, p. 533; Mainez
,

Cervantes y su

epoca
, p. 407 b). Puede notarse que el pedido de Cervantes

va firmado por su hermana Andrea.
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(374) Los trajes fueron entregados a Juan de Sotomayor

(Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol II, p. 408 b).

(375) El 7 de Julio, Falces did poder a Juan de Sotomayor

para que actuara por el en las averiguaciones con respecto

a lamuerte de Ezpeleta, y en asuntos relacionados con la

administracion delos bienes del mismo. No volvemos a sa-

ber nada de este asunto despues del 17 de Julio de 1605,

cuando Sotomayor firmo un recibo por dos anillos, dos car-

teras (bolsas), un rosario, tres llaves, un par de guantes y un

par de punos, que habian sido mandados guardar al alguacil

Diego Garcia.

(376) Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol II, p. 488.

n. 4).

(377) Ibid
,

vol. II, p. 488, n. 4.

Fechado en Valladolid el 20 de Octubre de 1605: muestra

que Simon Mendez era casado con Isabel Nunez de Fonseca.

(378) Vease la declaracion del sirviente de Ezpeleta,

Francisco Camporredondo, prestada en Valladolid el 27 de

Junio de 1605 (Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol II,

p . 465-7; Mainez, Cervantes y su epoca
, p. 392, a b).

(379) La referenda se encuentra en la Adjunta al Viajedel

Parnaso.

(380) Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, pp.

267-9:

<<Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos do-

na Andrea de Cervantes y dona Magdalena de Sotomayor,

bermanas del alferez Piodrigo de Cervantes, y como sus he-

rederas ambas a dos juntamente otorgamos y conocemos por

esta presente carta que damosy otorgamos con todo nues-

tro poder cumplido quan bastante dederecho se requierey

es necesario al senor governador Antonio de Auila, del Con-

sejo de Guerra de su majestad, residente en los estados de

Flandes, con poder de sostituiren la persona o personas que

lepareciere y por bientuviere, especialmente para que por

nosotras mismas pueda presentar y presente ante Su Alteza

del serenissimo Archiduque Alberto y ante los jueces y mi-
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nistros desuConsejo de guerra, y ante quien y con derecho

pueday deba, una cedula de Su Magestad dirigida al dicho

senor Archiduque para que se averigue y sepa que cantidad

de maravedis se la quedaron debiendo al dicho alferez Ro-

drigo de Zervanie, nuestro hermano, de su sueldo de el

tiempo que sirvio a Su Magestad' en los dichos estados de

Flandes, y enrazon desto se fenescan las quentas con que

el dicho alferez, y de los que alcanzaren se de certificacion

y testimonio segun parece de la dicha cedula, su fecha en la

ciudad de Burgos a seis del mes de Agosto pasado deste pre-

sente ano, refrendada de Andres de Prada, secretario de Su

Magestad, y firmada de su real mano, y en razon de lo suso-

dicho pueda hacer y haga qualesquier pedimientos y presen-

taciones que convengan y sean necesarios, y en nuestro nom-

bre, siendo necesario, pueda nombrar contador y persona que

haga la dicha quenta, a la qual desde luego habemos por

nombrado y pida se le haga y fenezca la dicha quenta y he-

cha y fenecida pida sele den las certificaciones y testimonio

que convengan para que con ellosse pueda pedir y cobrar

la cantidad de maravedis que pareciere debemos como tales

herederas del dicho alferez Rodrigo de Cervantes. ..»

(381) No hay base solida para atribuir a Cervantes la des-

cripcion de las festividades con que se celebro el nacimien-

to del future Felipe IV. Relation de lo sucedido en la ciudad

de Valladolid
,

desde el panto del felicisimo nacimiento del

Principe don Felipe Dominico Victor
,

nuestro senor
,

hasta que

se acabaron las demostraciones de alegria que por el se hizie-

ron
,

Valladolid 1605) El autor de esta relacion parece haber

sido el historiador Antonio de Herrera (Perez Pastor, Do-

cumentos cervantinos
,

vol. II, pp. 413-18).

Gayangos identified, Revista de Espaha, Madrid, 18:4, vol,

XCVII, p. 498) a Cervantes con un jugador del mismo nom-
bre, de Valladolid, que menciona Tome Pincheiro de Vega
en 1605

(
Memorias de Valladolid. British museum; add. M.

S. 20, 812). El pasaje, segun lo lei, es como sigue: «Lope

Garcia de La Torre conoceis vos, y dixa sua molker muv
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dama e ferraosa200 o 300 ate de mantra e elle vai se deitar

e quando a dama responde, calia y dexadme, no quereis Lo-

pe Garcya? Cervantes, da me aquella palmatoria, veremos si

le hago callar, como jugava de lo vuestro, venid, mientras

juego lo mio, callad.>> El nombre de Cervantes era mui co-

mun en ese tiempo, y la identificacion de Gayangos no ha

sido aceptada.

Veanse pormenores conrespecto a Lope Garcia de la Torre

y su mujer Juana deUrramendi en Perez Pastor, Noticias

y Do cumentos relativo s a la hisloria y literatura espanola pu-

blicadas en las Memorias de la Real Academia Espanola (Ma-

drid, 1910), vol. X, pp. 103-9.

(382) Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol. I, p. 145:

cuando Francisco de Robles se caso por segunda vez, hizo

un inventario de sus haberes (Madrid, Noviembre 23 de

1607). Perez Pastor da los siguientes item en una «Memoria

de lo que me deben a mi Francisco de Robles

:

«Miguel de Cervantes, por cedula de dineros prestados

quatro ciento y cincuenta reales D. 450 Juan de la Cues-

ta, impresorde libros,como principal, y Maria Rodriguez de

Rivalde, como su fiadora, de resto de obligacion de mayor

suma...3D. 661 .»

(383) Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol. II, pp.

276-7, *En la villa de Madrid a onse dias del mes de Agosto

de mil e seiscientos y ocho anos, ante mi el escribano de Su

Magestad e testigo, el serior Juan de Urbina, ...residente en

esta corte, y en nombre del capitan Sebastian Granero, por

virtud del podcr que del tiene para cobrar y otras cosas ante

mi el escribano, y otorgo que recibe de dona Isabel de Saa-

vedra, residente en esta corte, cinquenta y tres ducados en

reales que le paga del arrendamiento de la casa que tiene

el dicho capitan a la Red de San Luis, que le tiene arrenda-

da por un ano, que comenzo el dia de San Juan, de Junio

pasado deste presente ano de mil y seiscientos ocho, y se

cumplira el dia deSan Juan de Junio que venia de mil y
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seiscientos y nueveanos, losquales dichos cinquenta y tres

ducados le ha pagado...»

(384) Parece que Granero fue un hombre mui debil: Urbina

los empleaba a el y Juan de Acedo Velazquez como figuro-

nes <<auxiliares de su devocion* en varias empresas (vol. II,

pp. 437-8).

(385) Puede notarse que en un recibo fechado en 1608, (p.

104 n.)la hi j a de Cervantes aparece como Isabel de Saavedra:

en el contrato matrimonial aparece como Isabel de Cervantes

y Saavedra, como Isabel de Cervantes y como Isabel Sanz.

La firma que aparece en el documento mencionado dice

«Dona Isabel de Cervantes Saavedra. »

(386) Este contrato parece queya era conocido por alia

por 1853. Gracias alSr. Tiavadillo, que fue quienlo encontro,

al Sr. Crespo, y a Jose Maria Sbarbi, fue publicado como sign e

en la Revista de Archivos, Biblioieca y museos (Madrid 15 de

Junio de 1874) pp. 162-5:

«En la villa de Madrid a veinte y ocho dias del ines de

Agosto de mil seisciento e ocho ahos, ante mi el escribano

publico y testigos de vuso escriptos parecieron presentes los

senores Juan de Urbina, secretario de los serenisimos Sres.

Principes de Saboya, y Miguel de Cervantes Saavedra resi-

dente en esta corte de la una parte, y de la otra Luis de Moli-

na, vecino de la ciudad de Cuenca, residente asi mismo en

esta corte, y ambas las dichas partes dijeron: que porcuanto

mediante la gracia y bendicion de Dios nuestro Senor esta

tratado e contratado que el dicho Luis de Molina se haya de

casar y velar en faz eclesiae como lo manda el santo concilio

de Trento con la Sra. Da. Isabel de Cerbantes y Saavedra,

viuda, muger que fue de Dn. Diego Sanz, hija legitima de

dicho Sr. Miguel de Cervantes y que para ayuda a sustentar

las cargas del matrimonio se le hayan de dar dos mil ducados

que valen setecientos y cincuenta mil marav. pagados a los

plazos que iran dichos y declarados y sobre ellos, entre ellos

hacen y otorgan el asiento y capitulacion siguiente en esta

manera:
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Primeramente el dho. Luis de Molina se obliga que dentro

de un mes primero siguiente que eorre y se cuenta desde hoy

dia de la fecha desta carta en adelante se casara y velara

con la dicha senora Da. Isabel de Cervantes por palabra de

presente tales que hagan verdadero matrimonio; donde no,

que le puedan compeler y apremiar a ello por todo rigor de

derecho y demas de lo pagar ha de pena mil ducados aplica-

dos para la dote de la dicha Da. Isabel, la cual pena paga
5

da, o no, o graciosamente remitida siempre ha de ser obli-

gado y se obliga a casarse y velarse dentro del dicho tiempo

con la dicha senora Da. Isabel.

Item los dichos senores Juan de Urbina y Miguel de Cer-

bantes prometen en dote y casamiento al dicho Luis de Mo-

lina con la dicha Sra. Da. Isabel los dichos dos mil ducados

los cuales se obligan con sus personas y bienes e raices habi-

dos e por haber ambos a dos juntamente de mancomun a voz

de uno, e cada uno de ell os por si e insolidum por el todo re-

nunciando como renunciaronla ley de duobusres devendi y el

autentica presente hoc ita de fidejusoribus, y la epistola del

divo Adriano y las leyes de la escusion v division como en ella

se contiene de los dar y pagar v que lo daran y pagaran al

dicho Luis de Molina 6 a quien su poder oviere dentro de tres

anos primeros siguientes que corren y se cuentan desde hoy

dia de la fecha desta carta en adelante y se acabaran en vein-

te y nueve de Agosto del aho que viene de mil seiscientos y
once llanamente en reales de plata, y no en otra moneda,

puestos en esta corte a su poder a costa y mision de los di-

chos senores Juan de Urbina y Miguel de Cervantes, y para

la seguridad de los otros mil ({de los dos mil?) ducados ej

dicho J uan de Urbina obliga e hipoteca por especial y espres-

hipoteca no derogando a la general, unas casas quetiene su-

yaspropias en la calle del Prado de esta villa que tienen poa

linderos de la una parte con casas de D. Juan Alonso compra-

dor de la Reina nuestra senora y de la otra con casas de Juan

del Castillo, sastre, y ansi mismo obliga e hipoteca una here-

dad que compro de Alonso Nunez de Larabras en el arroyo
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de Brehigal, en la cual esta labrando uria casa y luierta, y

tiene labrado un estanque, para no los poder vender ni tras

pasar a persona alguna basta tanto quel dicho Luis de Mo-

lina este pagado enteramente de los dichos dos mil ducados

y la venta que de otra manera hiciere sea ninguna de ningun

valor ni efecto, e ansi mismo obligo e hipoteco dos molinos

que tiene en la villa de Tembleque para que esten obligados

ala seguridad de los dichos dos mil ducados, las cuales dichas

casas, heredades e molinos estan libres de censo alguno es-.

cepto la dicha heredad que tiene trescientos ducados de prin-

cipal de que se paga censo al dicho Alonso Nunez de Lara-

bras y las dichas casas que tienen cuatro reales de censo per-

petuo.

Item el dicho Luis de Molina se obligo que cada y cuando

que recibiese el dicho dote, a todo lo demas que se diere

demas de los dichos dos mil ducados dara carta de pago de

ellos y hara escritura de dote en forma con los requisitos ne-

cesarios; y porque la dicha sehora Da. Isabel Sanz del primer

matrimonio tiene una niha que se llama Isabel Sanz de edad

de ocho meses poco mas 6 menos, la cual tiene una casa en

esta dicha villa en la Red de San Luis que tiene por linderos

casas de Juan Garcia: es condicion que la dicha casa la haya

de vivir la dicha sehora Da. Isabel su madre y el dicho Luis

de Molina todo el tiempo que la dicha niha no tubiere estado

sin que por ello pague cosa alguna, y si la niha faltare antes

de tomar estado lo hayan de goxar todo el tiempo que la

dicha Da. Isabel su madre viviese, y si la dicha sehora

Da. Isabel faltase aunque deje hijos deste matrimonio ha de

goxar las dichas casas el dicho Miguel de Cervantes su abuelo,

padre de la dicha Da. Isabel y despues de sus dias han de

quedar las dichas casas para quien el dicho Miguel de Cer-

bantes quisiere y porque la dicha casa tiene de censo quinien-

tos ducados al quitar por las cuales se pagan de censo en

cada ano treinta y cinco ducados; los dichos senores Juan de
Urbina y Miguel de Cerbantes juntos de mancomun debajo
de la dicha mancomunidad e escusion se obligan de pagar
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el dicho censo y el perpetuo que tienen a quien lo hubiere de

baber, todo el tiempo que el dicho Luis de Molina viviere en

las dichas casas porque la dicha vivienda se la han de dejar

libre sin que por ella pague cosa alguna. Y porque este dote

que se da a la dicha sehora Da. Isabel con el dicho Luis de

Molina el dicho Sr. Juan de Urbina le da por algunas eausas

que a ello le mueven. Es condicion de que si el dicho Luis de

Molina hubiese hijos deste matrimonio no haya de entrar ni

entre la dicha Isabel menor con particion 6 division, con los

herederos del dicho Luis de Molina y no teniendo hijos ha de

ser heredera la dicha Da. Isabel menor. Y si la dicha sehora

Da. Isabel que estuvo presente al otorgamiento desta escri-

tura se obligo de casarse y velarse con el dicho Luis de Mo-

lina dentro del tiempo del dicho un mes, donde no, que si se

saliere fuera pagara el dicho Luis de Molina los dichos mil

ducados, demas que la pueden compeler e apremiar a ello por

todo rigor de derecho. Todo lo cual contenido en esta dicha

escritura todos los susodichos se obligaron en forma de lo

guardar y cumplir e por esta carta dieron poder cumplido a

todas e cualesquier justicias 6 juez de S.M. de cualesquiera

parte y lugares que sean a cuya jurisdiccion se sometieron y
renunciaron supropio fuero y privilegio y la ley si convenerit,

para que ansi se lo hagan cumplir como si fuese sentencia

defmitiva de juez competente, pasado en cosa juzgada e por

ellos consentida: renunciaron cualesquier leyes que sean en

su favor que non les valan en juicio ni fuera del, y la ley de

derecho que dice que general renunciaciori de leyes non vala-

Y la dicha sehora Da. Isabel renuncio las leyes y privilegios

de los Emperadores Senatus Consultus Justiniano y el auxilio

del Veleyano y leyes de Toro v nueva constitucion que hablan

en favor de las mujeres de cuyas fuerzas fue avisada por mi

el presente Escribano, y lo otorgaron ansi ante mi el dicho

Escribano y lo firmaron de sus nombres en el registro a los

cuales doy fe que conozco siendo testigos el doctor Baltasar

Carrillo e Juan Acevedo Velasquez y Cristobal del Castillo e

Inojosa estantes en esta corte. Doha Isabel de Cerbantes Saa-
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vedra -Juan de Urbina— Miguel de Cerbantes Saavedra-

Luis de Molina. —Paso ante mi Luis de Velasco —va testado

aunque deje hijos. —E yo Luis de Velasco escribano publico

delrey N. S. vecino de Madrid fui presente con los dichos tes-

tigos y puse mi signo en testimonio de verdad. —Luis de

Velasco.

»

(387) Cuando Dn. Vicente Vignan, el editor de la Revista de

Archivos
,

Bibliotecasy Museos, publico el documento el 15 d

Junio de 1874, anadio una nota diciendo (p. 162): «Este pre-

cioso documento fue encontrado por el relator Sr. Trava-

dillo en la titulacion de unas fincas de esta corte con motivo

de un pleito que se vio el ano 1853 en esta audiencia; en

cuyo archivo debe existir el original a que se refiere.» Como

falta el original, puede ser discutido si Cervantes fue el que

firmo por su hija en el contrato matrimonial, pues encontra-

mos la firma de Isabel de Saavedra en el poder que otorgo a

un abogado, el 17 de Noviembre de 1608 (Perez Pastor, Docu-

mentos cervantinos
,

vol. II, pp. 278-0) y en otros documentos

fechados posteriormente.

(388) En el ultimo testamento de Isabel de Saavedra fe-

chado el 19 de Septiembre de 1652 se da el nombre completo

«Don Diego Sanz del Aguila, mi primero marido» (Perez Pas-

tor, Documentos cervantinos
,

vol. II, p. 338).

Perez Pastor ha buscado sin resultado el certificado del

matrimonio de Sanz e Isabel de Saavedra en los archivos de

las parroquias de San Sebastian, San Martin, San Luis y San

Gines; tampoco tuvo exito al buscar en las dos ultimas pa-

rroquias mencionadas la partidabautismal de la hija de ellos,

Isabel Sanz, y el certificado del fallecimiento de Sanz (Ibid.

vol. I, p. 336). Es posible que el matrimonio se efectuara en

Valladolid; pero es mas dificil explicar la desaparicion de la

partida de bautismo de la nina.

(389) El 29 de Enero de 1608, Granero declaro ante un no-

tario que la casa que estaba a nombre suyo en la Red de San
Luis habia sido comprada por Urbina, y que por consiguiente
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era de su propiedad. (vease Perez Pastor, Documentos cervan-

tinos
,

vol. II, p. 421 n. (Item f).

(390) Ibid., vol. II, pp. 430-47. Urbina se caso con Marga-

rita Merula, en Italia, antes de ir a Espana, a fines del siglo

anterior. En Madrid se agrego al sequito del Duque de Savoya

en el ano 1604; v cuatro anos mas tarde, su mujer y sus nie-

tos recibieron orden del Duque para regresar a Italia. Su

mujer murio en 1616, el mismo ano que Cervantes (Ibid.,

vol. II, p. 444 n). Urbina la sobrevivio hasta fines del ano

1632 o principios de 1633. Ibid., vol. II, p. 427).

(391) Perez Pastor (Ibid., vol. II, pp. 440-3) cree que Cer-

vantes trabo amistad con Urbina en Valladolid, y que esta

era lo suficientemente intima para permitir que Urbina do-

tara a la hi j a de su amigo: <<Suponemos que el secretario J uan

de Urbina conoceria en Valladolid a Cervantes y a su fami-

lia, fundandonos en que no se establece de repente una amis-

tad, especialmente si lleva consigo dispendios y sacrificios^

como fueron los que Urbina liizo en 1608, siendo fiador de

2,000 ducados para la dote de Dona Isabel de Saavedra, de-

jandola en usufructo la casa de la Red de San Luis y rele-

vando al matrimonio del pago del censo de la dicha casa,

para lo cual se ofrecio como fiador Juan de Acedo Velaz-

quez, Intimo amigo de Urbina. » La conjetura puede ser acer-

tada. Peru documentos que serefieren a Urbina (Ibid., vol. II,

p. 432 n), prueban que el residia en Madrid en 1605-8, y que

posiblemente sus visitas a Valladolid deben haber sido leja.

nas y breves para permitir la formacion de una amistad In-

tima con Cervantes por este tiempo.

(392) (Ibid., vol. I, p. 146: <<En ocho de Septiembre del

dicho ano (1608) yo, el licenciado Francisco Ramos, despose

in facie eclesiae a Luis de Molina con Dona Isabel de Saave-

dra por mandamiento. Testigo el doctor Carrillo, medico, v

Pedro Diaz de Paredes y Miguel de Cerbantes. —El licenciado

Ramos.

»

(393) En un documento del 17 de Noviembre de 1608, Msa-

bel de Saavedra habla de Molina como «su marido» (Ibid.)



78 MEMORIASCIENtIfICAS I LITER ARIAS

vol. If, p. 278); en un docuraento del 5 de Diciembre de 1608,

{Ibid., vol. I, pag. 147), Luis de Molina dice: «. . .yo soy des-

posado por palabras de presente que hazen legitimo y ver-

dadero matrimonio con mi esposa dona Isabel de Cerbantes

y Saavedra, muger que fue primero de Diego Sanz, hi j a legi-

tima de Miguel de Cerbantes. .
. >> Por cubrir las apariencias,

Molina hace aparecer a su mujer como hija legitima.

(394) Esto se deduce de una afirmacion que hace Molina en

el documento del 5 de Diciembre ya mencionado (Perez Pas-

tor, Documentos cervantinos

,

vol. I, p. 147): «. . .v porque yo

me entiendo de velar con la dicha mi esposa en haz de la

sancta madre yglesia, y consumarle su matrimonio. . .>>

(395) Respecto al rescate de Molina; veanse las obligacio-

nes (2y 3de Abril de 1598), de los Mercenaries impresas con

comentarios por Perez Pastor {Ibid., vol. I, pp. 123 a 30,

278 a 80).

(396) {Ibid., vol. II, pp. 272 a 5, 418 a 20).

(397) Su prima Constanza sostenia tambien un pleito por

este tiempo. Obtuvo una orden ejecutoria por 1,100 reales

contra un tal Francisco Leal, quienle pago esta sumael 13 de

Diciembre de 1608 {Ibid., vol. II, pp. 280 a 1).

(398) Es necesario anadir que segun puede verse en el do-

cumento citado en la nota siguiente, ell a habia obtenido el

permiso de Molina paranombrar apoderada a su tia, el 29 de

Octubre.
'

(399) Ibid., vol. II, pp. 278-9: <<En la villa de Madrid a

diez y siete dias del mes de Noviembre de mil seiscientos v
ocho anos, ante mi el escribano publico e testigos de yuso

escriptos, parecio presente Dona Isabel de Saavedra, mujer
de Luis de Molina, residente en esta eorte, y en virtud del

poder que tiene del dicho su marido, que passo y se otorgo en

esta villa de Madrid ante Luis de Velasco, escribano de su Ma-
gestad, en vente y nueve dias del mes de Octubre passado
deste ano, general para cobrar, de que yo el presente escri-

bano doy fe, e usando del dicho poder dixo y otorgo que daba

y dio su poder cumplido bastante, el que se requiere y es ne-
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cesario, a dona Madalena de Sotomayor, beata de la tercera

Orden de Senor San Francisco, residente en esta corte, para

que por ella y en su nombre pueda haber, rescibir y cobrar

todos e qualesquier maravedis que le sean debidos por escrip-

turas, cedulas y en otra qualquiera manera, y en especial

pueda haber y cobrar de Miguel Hernandez, criado de Su Ma-

gestad, para que pueda cobrar de el los maravedis que pa-

resciere deber y tener en su poder como albacea de Ana Fran-

ca, difunta, madre de la dicha Dona Isabel de Saavedra v

sobre la dicha cobranza pueda parecer en juicio y dar cartas

de pago . . .»>

(400) Ibid., vol. II, p. 334-5 (Item 9): «Obligacion de Juan

de Urbina, secretario de los Prlncipes de Saboya, residente en

la corte, morador en la calle de las Tres Cruces, de pagar a

Juan Trujillo, mercader, 1,800 reales, precio de:

<<18 varas de gurbion rosa seca, verde y bianco, a 26 reales

la vara.

15 varas de tafetan verde mar, a 9 reales vara.

9 1/2 varas de raso negro alto de Valencia, a 27 reales la

vara.

9 varas de terciopelo negro, dos pelos, fondo en raso, a 42

reales la vara.

15 varas de tafetan negro, doblete de Granada, a 8 reales

la vara.

6 varas de angeo, a 2 reales la vara.

3 varas de bocaci negro, a 4 reales la vara.

13 onzas y 6 adarmes de molinillos negros, a 7 reales onza.

20 1/2 onzas de pasamanos de seda fina de colores, a 7 rea-

les onza.

2 1/2 varas de tafetan labrado, de color, a 14 1/2 reales la

vara.

1 1/2 vara de Nantes bianco, a 3 1/2 reales la vara.»

El pago sera para Navidad del presente ano.

Testigos: El Dr. Baltasar Carrillo, medico, Francisco Mo-

lardo y Felipe Rizco, criados del otorgante. Madrid a 3 c!e

Septiembre, 1608.

»
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(401) Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. I, pp. 147-

54. Las <<18 varas tie gurbion rosa seca» compradas a Trujillo

aparecen ahora transformadas en «Item un vestido de gor-

bion rosa seca, guarnecido, en mil reales*, y asi sueede con

lo demas, (vease Gotarelo y Mori, Efemerides cervantinas
,

p. 229). Un examen de la lista muestra que Urbina hizo las

cosas prolijamente. Entre los articulos se encuentran dos

anillos con briliantes, un anillo con rubi, pulseras de oro y

una de plata.

Es casi imposible que Cervantes fuera el que dio estos ar-

ticulos; es mas posible que haya sido el donante del item 38

de la lista: <<Item seis libros de diferentes historias, en cien

reales.

»

(402) Ibid., vol. li p. 418 n (item 1 v 2).

(403) Ibid., vol. I, pp. 147-54.

(404) Ibid., vol. I, p. 153: «. . .y es declaracion que los bie-

nes que agora rescibo son demas y aliende de los dos mill du-

cados que Juan de Urbina e Miguel de (jlerbantes me estan

obligados a pagar por quenta de la dote de la dicha mi es-

posa a ciertos placos por escritura otorgada ante Luis de Ve-

lasco, escribano de su magestad . . . la qual ha de quedar y
queda en su fuerga y vigor. . .<>

(405) Ibid., vol. I, p. 155: «En el dicho dia (primero de

Marzo de 1609) por decreto desu Senoria Illustrisima el Senor

Cardenal de Toledo, velle a Luis de Molina con dona Isabel

de Saavedra; padrinos Miguel de Gerbantes y dona Catalina

de Salagar. Testigos Pedro Diaz de Paredes y Mateo Aparicio

y Juan de Acedo Belazquez v otros, y lo firme. —El licencia-

do Ramos. >>

Juan de Acedo Velasquez era como el capita n Sebastian

Granero, uno de los agentes empleados por Urbina en sus

transacciones mercantiles. No podemos decir si Urbina era o

no, uno delos «otros>> mencionados en el certificado.

(406) Vease el tercer documento impreso por Julio de Si-

giienza, bajo el titulo de La Hija de Cervantes en La I lustra-

tion Espahola y Americana (8 de Mayo de 1882), ano NXVI,
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num. XVII, p. 287: «assi mysmo en 27 m. co 610 el Miguel de

Cerb. tes otorgo scrip. a declarando q.
e las dichas cassas son

del - y q.
e a de suceder en ellas en pp. d

y usufructo despues

dela vida dela S.-d- Ysabel muriendo la menor antes de to-

mar estado por ser suya y comprada con su din. 0
y asi lo

contiene y tiene por bien.»

(407) Vease el quinto documento impreso por Julio Si-

guenza (Ibid., 8 de Mayo de 1882), ano XXVI, num. XVII,

p. 287. Las palabras encerradas en parentesis [ ] son supues-

tas, pues solo son escritas para tratar de restablecer lo que

por el sentido se vea claramente que falta. Los pasajes inin-

teligibles estan indicados por puntos suspensivos. . . como en

la transcripcion de Siguenza.

«Yu.° de Urbina = con luis de molina y su mug. r d. a Ysavel

de saavedra y cerbantes. R. or el b do Florez -- Manuel m. z en

nombre de Joan de urbina secretario del serenisimo Prin-

cipe gran prior de s. a Joan. Pongo demanda a dona ysabel

de saabedra y cerbantes y a luis de molina su marido Veci-

nos de esta villa, y haciendo Relacion del caso digo que ti-

niendo mi parte unas casas suyas propias en la calle de la

Red de san Luis que tienen por linderos casas de Juan Gar-

ces al tiempo y cuando se capitulo el casamiento entre los

dichos luis de molina y su muger fue pacto y condicion que

las dichas casas las biviesen los suso dichos mientras no to-

mase estado Dona ysabel sanz hija de la dha dona ysabel de

saabedra y en tomandole avia de ser para la dha nina y en

caso que faltase antes de tomar estado fue condicion de ubie-

se de gozar las dhas casas por su bida las dha dona ysabel de

Saavedra y que falleciendo ella aunque dejase hijos del dho

matrimonio uviese de gozar las dichas [casas Miguel] de

Cerbantes padre dela dha dona [ysabel de sa Jabedra y des-

pues de sus dias queda[ rian dichas ] casas a quien el dho mi-

guel de cer[ bantes ]. .
. y aunque el lo literal de la es[crip-

tura ] esto ansi el intento v trato fue que. . . dha dona ysa-

bel sanz muriese sin . . . la propiedad de las dhas casas uvie-

se..

.

de mi p.
te de tal manera que la dha [ dona ysa ]bel de

ANALES.-ENE.-FEB. —

6
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saabedra tuviese la abita[ cion por sus] dias faltando ella

aunque dejase. . . diese la dicha casa a mi parte. . . aunque

por algunos Respectos no se hizo mencion en la escritura de

capitulacion el dicho Miguel de Cerbantes otorgo escriptura

de declaracion en favor de mi p.
te en la conformidad Referida

que es esta que presento con el Juramer.to necesario junta-

mente con la capitulacion otorgada en Racon del dho casa-

miento y por aver muerto la dha dona ysabel sanz sin tomar

estado a llegado el caso por donde perteriece a mi p.
te la dha

casa en propiedad y atento a que la dha dona ysabel de

saabedra se jacta de que la dha casa es suya en propiedad v

de que no tiene obligacion a restituirla a mi p.
te —Pido y

supp. co a Vmd declare pertenecer en propiedad la dha casa

al dho secretario Joan de urbina mi parte y la dha dona ysa-

bel solo tener derecho para abitarla por su bida yestarobli-

ga‘ a a restituirsela por su muerte sus herederos al dho Juan

de urbina y los suvos sobre que pido .lusty y costas y para

ello etc. y juro esta demanda en forma. . .»

Puede notarse que el pasaje que se refiere al conocimiento

que tenia Cervantes de que la casa pertenecia a Urbina, es

categorico: <<aunque por algunos Respectos no se hizo men-

cion en la escritura de capitulacion el dho Miguel de Cerban-

tes otorgo escriptura de declaracion en favor de mi p.
te en la

conformidad Referida que es esta que presento con el Jura-

mento necesario.

»

La fecha aproximada en que Urbina presento su peticion,

puede fijarse por el auto que sigue: «Que se de traslado a la

otra p.
te

y el contenido en esta pre. a jure y declare como se

pide y nombre procurador conocido con quien sigan los autos

con senalamiento de estrados. El alcalde don Sebastian de ca-

rabaxal lo m. do en m. do a treinta y uno de he. 0 de seise. os
y

v. te e dos ahos = Hordonez.>>

La peticion de Urbina fue pues, presentada en, n antes del

31 de Enero de 1622 por Manuel Martinez, quien presento la

declaracion por escrito de Cervantes como dato a su favor.

(408) Mainez, Cervantes y su epoea
,

p. 515; Navarrete,
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Vida
,

p. 440: «En Madrid, a seis de Noviembre de 1608 se did

auto contra el dicho Miguel de Cerbantes v D. Francisco Sua-

rez Gasco, residente en esta corte, y vecino de Tarancon,

como su fiador, con termino de 10 dias [v pena de 10 ducados

y 50 ducados a buena cuenta ].

«En 24 del dicho mes y afio se notified al dicho Miguel de

Cerbantes y respondio que le oia; y el dicho autoy un pliego

respondido [por los libros de relaciones, por donde consta

que el dicho D. Francisco Suarez es su fiador en cantidad de

4 mil ducados], estan en el libro de autos de particulares de

esta contaduriau;

Navarrete (que omite las palabras dadas arriba entre pa-

rentesis [ ]) supone (Ibid., p. 440), que Cervantes o did una

explicacion satisfactoria, o pagola diferencia que habia con-

tra el (si habia alguna). La razon que alega para pensarasi

es que no volvemos a oir hablar de este asunto. Race notar,

sin embargo, que no estan a nuestro alcance todos los docu-

mentos. Esto es efectivo, pues faltan el Libro de autos parti-

culares y el Manual de los libros de cargos y otras resultas.

(409) Parece que hubo (Navarrete, Vida pp. 476-80) dos

hermandades de indignos esclavos del Santisimo Sacramen-

to: unase congregaba en el Oratorio del Caballero de Gracia

y la otra en la calle del Olivar. Esta ultima, a la que perte-

necia Cervantes, fue fundada el 28 de Noviembre de 1608,

por el Trinitario Descalzo Fray Alonso de la Purificacion, y
Antonio Robles Guzman, un devoto seglar agregado a la

corte de Felipe III.

Navarrete presenta (p. 470) el siguiente documento de la

admision de Cervantes en la confraternidad:

«Resibiose en esta santa hermandad por esclavo del Santi-

simo Sacramento a Miguel de Cervantes, y dijo que guarda-

ria sus santas constituciones, y lo firmo en Madrid a 17 de

Abril de 1609. Esclavo del Santisimo Sacramento: Miguel

de Cervantes».

(410) En una frase de la escritura con que Isabel de Saa-

vedra da poder a Magdalena, vemos que esta habia ya reci-
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bido el habito: (17 de Noviembre de 1608): dona Magdalena

de Sotomayor, beata de la tercera orden del Senor San Fran-

cisco. Vease Perez Pastor, Documentos cervantinos
,

vol. II, p.

278.

(411) Vease Juan Antonio Pellicer, Vida de Miguel de Cer-

vantes Saavedra en El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la

Mancha (Madrid, 1797-8) vol. I, p. ccxiii.

«D. Pedro Lopez Adan. presbitero, Voto perpetuo, y ar-

chivero de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de la

regular observancia de N. S. S. Francisco de esta villa de

Madrid: certifico que en uno V otro sexo que reciben el ha-

bito y profesan en V. Orden de esta Corte, que dio principio

en l.°de Junio de 1608 arms, y finalizo en 27 de Diciembre

de 1616 en el folio, 4, vuelto, y entre las que recibieron el

habito en 8 de Junio de 1609. por inano dal R. P. Fray Die-

go Ordonez, provincial, se hallan las dos partidas siguientes,

senaladas con los numeros 72 y 73.

Num 72: Doha Andrea de Cervantes, viuda del General

Alvaro Avendano: vive en la calle de la Magdalena, a las

espaldas de la duquesa de Pastrana.

Num. 73: Doha Catalina de Salasar Vozmediano mujer

de Miguel de Cervantes Saavedra: vive en la misma casa de

la de arriba: ya vive a las espaldas de Elorito.

(412) Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol II, p. 517:

«En el dicho dia e mes e aho (treinta dias del mes de Junio

de mil e seiscientos, e cinco ahos) el dicho senor Alcalde

mandoparecer ante si a dona Andrea de Cervantes, viuda

mujer que fue de Saute Ambrosio, florentino, v que antes

fue desposada y concertada con Nicolas de Ovando, y es de

edad de cincuenta anos.»

(413) El nombre mas parecido que se encuentra es el de

Alvaro de Mendaria, que aparece de vez en cuando como
Mendano; este, sin embargo, no puede haberne casado con

Andrea despues de 1605, porque murio el 18 de Octubre de

1595 Vease Navarrete, Vida
,

p. 251.

(414) Juan Antonio Pellicer, Vidade Miguel de Cervantes
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Saavedra en El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

(Madrid 1797-8) vol I, p. ccxv: <<En el libro de Difuntos (de

laparroquia de S. Sebastian de esta corte) que empieza el

ano 1609, v acaba en el de 1620, fol 31, se dice:

«En Madrid en nueve dias del mes de Octubre de mil y

seiscientos y nueve ahos murio de calenturas dona Andrea

de Cervantes, viu da de Sante Ambrosi, florentino de edad

de 65 anos. Dexo una hij a , y no testo. Recibio los santos

sacramentos de mano del licenciado Francisco Lopez, tenien-

te de cura de ladicha iglesia. Enterrola Miguel de Cervantes

su hermano, que ambos vivian en la calle de la Magdalena,

frontero de Francisco Daza, maestro de hacer cocbes. Ente-

rrose en S. Sebastian en orden de dos ducados>>.

La edad de Andrea se da aqui exactamente. Cuando estaba

en Valladolid en 1605 tenia cerca de sesenta y un anos en

vez de cincuenta, como ella suponia.

(415) El 4 de Enero de 1610, la Orden Tercera mando hacer

averiguaciones acerca de* la vida y costumbres y aprove-

chamiento que han hecho en el ano de noviciado las perso-

nas que han de profesar a dos de Febrero de este ano de

1610 ».

Bajo la fecha del 10 de Enero el archivo continua: «... y
propuso el padre ministro a los padres y hermanos como
cumplian el ano de noviciado los hermanos y hermanas si-

guientes: Carlos de Timan, Pedro de Vera, Dona Felipa del

Castillo Dona Isabel Fajardo, doncella, Dona Madalena de

Sotomayor, doncella, Dona Francisca Gomez, viuda, Dona
Estefania de Idrobo, casada, y que se habia hecho la infor-

macion per el calificador y se habia hallado ser gente vir-

tuosa y dignos de que se les diese la profesion, y oida y en-

tendida la dicha informacion, votaron y declararon que se

les diese la profesion el dia de la Purificacion de Nuestra

Senora venidera. Luego incontinenti fueron llamadospor el

hermano portero y se presentaron ante el prelado, incados

de rodillas pidieron la profesion y se les fue concedida de-

elarandoles lo que debian hacer para ella, lo cual fue fecho
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en diez de Enero de mil seiscientos y diez anos, de que yo el

presente infrascripto notario, que presente estuve a lo arri-

ba referido, doy fe. —Juan de la Pena, secretaries, Perez

Pastor, Documentos cervcintinos
,

(vol. II, pp. 284-4).

(416) Perez Pastor, Documentos cervantinos. (vol. I, pp.

156-63).

Bastara con citar las mas import-antes clausulas de este

largo documento:

«Item mando que cuando Dios sea servido de me llevar

desta presente vicla, mi cuerpo sea Uevado al lugar de Es-

quivias, jurisdiccion de la cildad de Toledo, v meentierren

enla sepoltura de Fernando da Salazar Bosmediano, mi pa-

dre, que esta en el coro de la Iglesia del dicho lugar junto a

la grada del altar mayor de la dicha Iglesia, que esta con su

losa .

.

«Item mando a Francisco de Palacios Salacar, mi herma*

no vecino del dicho lugar de Esquibias, cinco avanzadas y
media de majuelo, que es el majuelo que llaman de Pedro

H (e) mander. .

.

«Y asimismo mando al susodicho el majuelo del espino que

es a Val de la Fuente, su caber quatro avanzadas, jaen, los

cuales dichos dos majuelos tienen olivos y estos dichos dos

majuelos fueron del dicho Juan de Palacios, mi tio, y selos

mando por cumplir su voluntad que tuvo por su testamento

debajo de cuya disposicion murid, con la propia carga y obli -

gacion que me los mando a mi, que son ocho misas rezadas

perpetuamente en cada ano para siempre jamas mientras los

tuviere cada posehedor.

<<Item mando al dicho Francisco de Palacios mi hermano el

tercio remanente de quinto que mi madre, Catalina de Pala-

cios, me mando por su testamento, debajo de cuya dispusi-

cion murio, con la carga que me lo mando que es una misa

voluntaria a Senor San Fi’ancisco, y el dicho tercio y quinto

es la parte de casa que esta inclusa en la casa de dicho mi her-

mano en que de presente vive, y mas avanzada y media de

majuelo jaen en el majuelo de la Cueva que esta incluso con
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el del dic-ho mi hermano, y mas avanzada y media en el Vi-

11 ar que esta inclusa con otra avanzada y media del dicho

mi hermano, v mas otro majuelo que llaman el albillo junto

a la fuente que dizen de Umbidales y mas una tierra tras ca-

becas, que ha sido rnajnelo, su caber quatro avanzadas. .. y
mas su huerto. que esta ahora hecho cerca. que llamaban de

los perales. junto a la Iglesia del dicho lugar, y no tienetoda

la dicha hazienda mas carga de la dicba misa, libre de todos

cursos perpetuo ni al quitar ni otra ninguna hipoteca.. .

<dtem mando al dicho Miguel de Zerbantes Saavedra, mi

marido, el majuelo de camino de Seseha, su vedueno jaen,

que cabe quatro avanzadas poco mas o menos... el cual

haya y tenga, y goze de usufructo durante sus dias y vida

con cargo de que diga quatro misas rezadas cada ano por mi

alma y despues de sus dias le goze por dos anos; los primeros

dona Constanza de Obando, sobrina del dicho mi marido,

con el mismo cargo de las dichas quatro misas, y pasados

losdichos dos anos le mando el dicho majuelo al dicho mi

hermano Francisco de Palacios con cargo de que haga dezir

o diga ocho misas rezadas cada ano por las almas demis

padres vmiay del dicho mi marido, con mas haya dedar

cinquenta reales cada ano a mi hermano Fray Antonio de

Salazar para libros u para lo que el quisiere y despues de los

dias del dicho mi hermano la dicha Iglesia haya e goze el di-

cho majuelo con sola la dicha carga de las dichas treinta mi-

sas rezadas y las dos festas para siempre jamas, y esta clau-

sula se ponga en latabla e memoria de la dicha Iglesia co-

mo se acostumbra a hazer.

«Item mando al dicho Miguel de Zerbantes, mi marido, la

cama en que yo muriere con la ropa que tuviere con mas to-

dos los demas bienes muebles que yo tuviere excepto lo que

mando al dicho mi hermano, esto sin que se le pida quenta

al dicho mi marido por el mucho amor y buena compania

queambos hemos tenido.

«Item mando a Maria de Ugena, mi criada, hija de Juan

de Ugena y Ana Rodriguez, vecinos de Esquibias, todos los



88 MEMORIAS CIEXTIFICAS I LITER.ARIAS

vestidos de seda y otros qualesquiera v el manto que tuviere

y camisas el dia que yo muera, y esto la mando por el mucho

amor que la tengo por el tiernpo que me sirvio siendo nina

y ruegue a Dios por mi alma . .

.

«Item mando al dicho mi marido una tierra de una avan

zada, que llaman el Herrador, por sus dias v despues venga

al dicho mi hermano Francisco de Palacios, y despues de sus

dias la goze 1a. dicha Iglesia con la propia carga de la demas

hazienda dicha en una clausula de este dicho mi testamento.

Y en caso que la dicha Iglesia no quiera acebtar lo susodicho

que es majuelo o tierra, es mi voluntad de mandarselos al

hospital de pobres del dicho lugar con la, dicha carga, y se

ponga en la dicha tabla con la otra clausula.

»

Los albaceas nombrados fueron Cervantes, Francisco de

Palacios Salazar, y el Doctor Pena, el sacerdote de Esqui-

vias (o el que estuviera en su lugar a la muerte de Doha Ca-

talina).

El testamento fue estendido por Baltasar de Ugena, que

se dice (Mainez. Cervantes y su epoca
, p. 518, num. 2) que era

el tio de la doncella de D. :l Catalina: segun Mainez, Doha
Catalina lo habia conocido en Esquivias, y loocupo al esten-

der su testamento <<en la seguridad de que asi seguardaria el

secreto perfectamente.»

(417) Vease la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra es-

crita por Juan Antonio Pellicer en El Ingenioso Hidalgo Don
Quixote de la Mancha (Madrid. 1797-8) vol. I, pp. ccxiiiccxiv:

«En el espresado libro, en el que se escriben las personas que

profesan en dicha V. 0. T. en fob 6, hay una partida senala-

da con el numero 68 en 27 de J unio de 1610, que dice:

D. a Catalina de Salazar Bozmediano: \ rve en la calle del

Leon, frontero de Castillo, panadero de Corte. D. a Catalina de

Salazar Bozmediano. (Para saber cual es «el espresado libro»

vease p. 156, n. 1).

(418) Pueden citarse aqui las clausulas mas importantes del

testamento de Magdalena (Perez Pastor, Documentos cervan-

tinos
,

vol. II, pp. 285-9).
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<<In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testa-

mento vieren como yo DonaMadalena de Sotomayor . . . es-

tando enferma en la cama de la dolencia y enfermedad que

Nuestro Senor ha sido servido de me dar, en mi sano juyzio y
entendimiento natural... Otorgo y conozco por esta carta

que hago y ordeno este mi testamento en la forma y de la ma-
nera siguiente. .

.

«Item mando que mi cuerpo sea sepultado enla yglesia o

monesterio que pareciere a mi hermano Miguel de Cervan-

tes, y alii me mande enterrar, v por ello se pague lo acos-

tumbrado . .

.

«Item declaro que don Fernando de Ludeha me debe tre-

cientos ducados prestados siendo mozo soltero, y despues de

casado con dona Ana Maria de Hurbina, su muger, yo los

fuy a pedir delante de la dicha dona Ana, y entonces por no

henojar a la dicha su muger diciendo los debia, no me los

confeso deber, y despues habiendo ydo alia a su casa otra

vez en razon del dicho debito en presencia de la dicha dona

Ana Maria v de un sobrino suyo; diciendo que si no queria

yo hazer una zedula, que me pedia. en que yo confesare

que no me debia nada, el dicho don Fernando de Ludeha me
ameo

(
^amenazo ?) muchas veces diciendo que no me daria

nada en su vida si no hazia la dicha zedula, y a solas me di-

xo que me prometia mientras el viviese de darme todos mis

alimentos, y que si yo le alcanzaba de vida, me dexaria con

que viviese, v debaxo dela dicha promesa le bice zedula en

que declare no deberme nada, la qual hice contra mi voiun-

tad, y asi declaro debajo de mi conciencia quedarme a deber

los dichos trecientos ducados. Mando que mis testamenta-

rios los cobren, a lo menos se lo digan y le encarguen la con-

ciencia, pues sabe en verdad, y asi lo mando.

«ltem mando a dona Costanca de Figueroa, mi sobrina, hi-

ja de dona Andrea de Cervantes, mihermana difunta, la

parte de hacienda de tres herederos que somos a la hacien-

da de Rodrigo de Cervantes, mi hermano que le mataron en
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Flandes en la jornada de dos de J ullio del ano de seyseientos

y uno, porque ruegue a Dios por mi.

«Item mando asmiismo a la dicha dona Costarica sesenta y

quatro ducados de dos panyaguas que me dio don Enriqne

de Pal afoj, Caballero del habito de calatrava, que los ha de

haber en virtud de la Merced de So Magestad del pan i agua

que se da a los dichos Caballeros, para que en mi lugar la

dicha dona Costarica los hava, de que me tiene dado poder

el dicho don Enrique.

»

Perez Pastor cree (Ibid., vol II, p.
/ i31) que este Fernando

de Ludeha es el que escribio el soneto que aparece al princi'

pio de las Novelas Exemplares; pero Cotarelo y Mori difiere

de esta opmion (Efemerides cervantinas
, p. 233)

(419) Perez Pastor, Documenios Cervantinos
,

vol II, pp.

290-1:

<<Sepan quantos esta carta de poder vieren coruo el allerez

Miguel de Qervantes, hijo de Rodrigo de Cervantes e de do-

na Leonor de Cortinas, su mujer, residente en esta corte

otorgo y conozco por esta carta que rloy mi poder cumplido,

qual de derecho se requiere a dona Costanca de Figueroa, mi

sobrina, hi
j

a de dona Maria de Cervantes, mi hermana, para

que ella misma, como en su pecho y causa propia pueda re-

cibir, haber e cobrar toda ia parte que me toca de la heren-

cia de los bienes v sueido del allerez Rudrigo de (jlervantes,

mi hermano, que le mataron en servicio de Su Magestad en

la jornada de las Dunas en el ano pasado de seyseientos v

uno en los Estados de Flandes, el qual sueido, que se le de-

bia y debe, esta mandado pagar por cedula real de Su Mages-

tad, y para ello le cedo mis derechos y aciones y la hago pro-

curadora, autora, para que ella haga de ello su voluntad co-

sasuya propia por el mucho amor y voluntad que la tengo,

y digo y declare no revocar este poder y manda agora ni en

ningun tiempo, y si paresciere haberlo revocado, desde luego

lo doy por nenguno . .

.

Y lo otorgue ansi ante el presente escribano y testigos. Que
fue fecha e otorgada en la villa de Madrid a honze dias del
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mes de Otubre de mil y sevscientos y diez anos, siendo tes-

tigros Lorenzo Cruzado v Juan de Reves e Juan de Mendez,

estantes en corte, y el otorgante, que doy fee conozco, lo fir-

mo. —Miguel de Cerbantes, —ante mi Geronimo Lopez.

—

Lle-

ve un real v no mas. —Lopez.

»

Este documento estendido con precipitacion, confirma la

opinion de que Cervantes tenia la costumbre de firmar do-

cumentos sinleerlos cuidadosamente. Observese quesele de-

signa como «alferez» i que el nombre de su hermana se da

como Maria en vez de Andrea.

(429) Vease el tercer documento impreso por Julio de Si-

guenza en La Ilustracion Espahola y Americana (8 de Mayo
de 1882), ano XXVI, num. XVII, p. 287.

(421) Vease el quinto documento impreso por Julio de Si-

guenza (
loc . cit.)

(422 ) Obras completas de Cervantes (Madrid 1863-4), vol.

VIII, p. 431. El soneto con poesias de Antonio Hurtado de

Mendoza, de Mira de Amescua y otros aparecio en las Obras

del insigne caballero don Diego de Mendoza, Ac. (Madrid,

1610).

(423) Cavetano Alberto de la Barrera, Naeva Biografia

que aparece en las Obras de Lope de Vega (Madrid 1890-1 902)

_

vol. I. p. 70 a 71. Lope de Vega empezo a ser secretario de

Lemos en 1598. Barrera hace notar secamente que las obli-

gaciones del famoso dramaturgo eran mui variadas y tal vez

mas humildes que las que corresponden generalmente a los

secretaries, al citar una frase de una carta de Lope a Lemos.

«ya sabeis quanto os amo y reverencio, y que he dorm i do a

vuestrospies como un perro.>> El mismo Lemos escribio una

obra dramatica que ha desaparecido. Sin embargo, se han

conservado algunas de sus composiciones poeticas. Don An-

tonio Paz ha publicado
(
Bulletin hispanique

,
Bordeaux, 1913,

vol. V, pp. 249-58 y 349-58) una glosa de Lemos incluida en

la Correspondencia del Conde de Lemos con don Francisco de

Castro
,

su hermano, y con el Principe de Esquilache (1613-20).

(424) Vease el Viage del Parnaso
,

cap. iii, 163-204.
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Gongorafue uno de los aspirantes infortunados: recuerda

de buen humor su derrota en un soneto burlesco ( Biblioteca

de Autores Espanoles, Madrid, 1872, vol. XXXII, p. 437):

El Conde mi sehor se va a Napoles

I el Duque mi sehor se va a la Francia;

Principes, buen viage, que este dia

Pesadumbre dare a unos caracoles.

Como sobran tan doctos espanoles,

A ninguno ofreci la musa mia;

A un pobre albergue si de Andalucia,

Que ha resistido a grandes, digo a soles.

Con pocos libros libres, libres digo

De ex purgaciones, paso, y me paseo,

Ya que el tiempo me pasa como higo.

No espero en mi verdad lo que no creo;

Espero en mi conciencia lo que digo,

Mi salvacion, que es lo que mas deseo.

(425) Perez Pastor, Documenlos Cervantinos vol. II, pp. 292-

3: «Enla villa de Madrid a catorce dias del mes de Otubre

de mil y seyscientos e diez anos, ante mi el escribano e tes-

tigos, parescio dona Madalena de Sotomayor, estando en su

buen entendimiento natural, dixo que por quanto ella otor-

go su testamento y ultima voluntad ante mi e! presente escri-

bano, y entre otras cosas queen el mando fue mandar que

su cuerpo fuese sepultado en la yglesia o monesterio que pa-

resciere a su hermano Miguel de Qervantes, agora es su vo-

luntad de mandar, como manda, que su cuerpo sea sepultado

en el monesterio de Sehor Sant Francisco desta villa en la

parte que paresciere al dicho Miguel de Qervantes, y entodo
lo demas de la dicha manda lo revoca.
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«Y todo lo demas del dicho su testamento lo dexa en su

fuerca y vigor, y ansi lo dijo y otorgo, siendo testigos», etc.

(426) Ibid vol II, p. 430, n. l:«En 28 de hen 0 de 1611 aso

murio D.a Magdalena de Jesus, hermanade Zeruates. Rbl ° los

S tos Sacramen. tos de mano del lic do fian co Lopez no testo era

natural de aqui y era pobre, y tanto q
e la hizieron enterrar los

herma nos terceros de S. Fran c ° en 12 r s
.»

Este documento descubierto por Francisco Asenjo Barbie-

ri fue impreso por primera vez (con pequenas variaciones

en el Suplemento a la Cronica de los Cervantistas (Cadiz, 23

de Abril de 1872), vol. I, p. 105.

(427) Perez Pastor, Documentos Cervantinos , vol. 1 1, pp

.

294-6: «Sepan quantos esta carta de poder vienen como yo

Jhvan de Urbina . . . otorgo v conosco por esta presente carta,

que doy mi poder cumplido quan bastante de derecho se re-

quierey es necesario, a Luis de Molina. .. con facultad de en-

juiziar; jurar i sustituir en un procurador dos o mas y los re-

vocar e poner otros para que por quanto tengo tratado de to-

mar en arrendamiento una herreria del Sr. don Juan Garces

Munoz ... que esta situada junto a la villa de canizares, sie-

rra de Cuenca. . . e para es tratar y efectuar tengo dado poder

al licenciado Pedro Camerero, cura propio de la villa de Ca-

nizares, y a Francisco Castillo. .. y sin los revocar el dicho

poder se lo doy al dicho Luis de Molina para que juntamente

con los dichos Licenciados Pedro Carnerero y Francisco Cas-

tillo por si in solidum pueda convenirse con el dicho don

Juan Garces o con quien su poder hobiere en tomarle en

arrendamiento la dicha herreria para mi por el tiempo, pi e-

cio, y a pagar a los tiempos e plazos y en la parte y lugar v

con las condiciones, clausulas, pena e posturas y con el sala-

rio que bien visto le fuere. ..

Y otrosi le doy este poder al dicho Luis de Molina para

que pueda poner e nombrar mayordomo e persona que en mi

nombre administre y tenga quenta e razon de la dicha herre-

ria, e darle poder para ello y senalarle salario, y obligarme
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a la paga y tomarle quenta quando y c-omo convenga en for-

ma bastante.

«Otrosi para que con qualquier persona o personas pueda

concertar y conciertela menay carbon necesario para benefi-

cio de la dicha tabrica de hierro y obligarme a la paga al dia,

tiempo e plazo que le paresciere con las condiciones y pos-

turas quele pareciere. En razon de lo qual y de cada cosa

e parte pueda en mi nombre ante escribano o escribanos ha-

cer y otorgarla escrit.ura o escrituras de contratacion y obli-

gacion y las demas necesarias y que convengan y le pare-

ciere ....

( i28) No se conocen con esactitud las fechas en que Moli-

na recurrio a laCorte y en que esta dicto la orden; pero del

documento citado en la nota siguiente, se deduce que deben

tijarse antes del 29 de Noviembre. Perez Pastor (Ibid., vol. I.

p. 337) asegura que Molina al Alcalde Don Fernando Piami-

rez Farinas (y Juan del Campillo, escribano de vrovincia) el

17 de Septiembre de 1611.

(429) Perez Pastor, Documentos cervantinos vol. I, pp.
164-8. Molina firma su recibo especificando lo que ya habia

recibido «catorze mil] setecientos y cinquenta y tres reales

en joyas de oro y plata, vestidos ropa blanca y otros bienes

muebles» y sigue:

\ ansi mesmo por bienes de la dicha dona Isabel de Saave-

dra, mi esposa, demas y aliende de lo contenido en la dicha

escriptura me fueron promet.idos por el dicho Miguel de Zer-

bantes, su padre, dos mill ducados pagados en fin de tres

anos, y dello el dicho Miguel de Zerbantes, como principal, y
Juan de Urbina, como su fiador y principal cumplidor y pa-

gador e cada uno in solidum y dello como bienes dotales de
la dicha mi esposa hizieron y otorgaron en mi favor escrip-

tura de obligacion para me los pagar en fin de los dichos

tres anos, que paso en esta villa de Madrid a veynte y ocho
dias del mes de Agosto del dicho ano de mill y seiscientos

y ocho por ante Luis de Velasco, escribano de su Magestad,
a que me refiero, y por haberse cumplido el plazo de la dicha



DE MIGUEL DE CERVANTES 95

escriptura ante el senor Alcalde don Fernando Ramirez Fa-

rina Joan del Campillo, escribano de provincia, y en virtud

de ella pedi execucion contra las personas y bienes de los

dichos Miguel de Zerbantes. principal, y secretario Joan de

Urbina, su fiador, y cada uno y qualquier dellos por los di-

chos dos mil ducados, y se me mando dar y dio mandamien-

to de execucion. y en virtud del fue fecha v trabada execu-

cion por ellos en la persona v bienes de dicho secretario Joan

de Urbina, el qual a quenta de de los, dentro de las veynte

e cuatro horas de como le fue fecha la dicha execucion, me
dio e pago diez v nueve mill reales de los quales le di y
otorgue carta de pago a! dicbo secretario Joan de Urbina,

v por los tres mill reales restantes yo suspend! la dicha exe-

cucion, por lo qual es mi quenta y cargo cobrarlos, v agora

la dicha dona Isabel de Saabedra, mi muger, me pide le de

v otorgue carta de pago y recibo de dote de los dichos dos

mill ducado juntamente con los catorze mill setecientos y

cinquenta y tres reales que antes de agora habia recibido ....

E yo viendo ser justo v que de derecho a ello estoy obliga-

do = Otorgo y conozco por esta presente carta yo el dicho

Luis de Molina que he recibido por bienes dotales de la

dicha dona Isabel de Saabedra, mi muger, los dichos

treinta y seis mill setecientos y cinquenta y tres reales en

esta manera: los catorze mill setecientos cinquenta y tres

reales dellos en vestidos, joyas de oro y plata, ropa blanca

y ajuar decasa. ... y los veinte y dos mill reales restantes

de la dicha escriptura de obligation que por la dicha razon

otorgaron en mi favor los dichos Miguel de Cervantes, prin-

cipal, y secretario Juan de Urbina, su fiador, los diez e nue-

ve mill reales dellos que cobre del dicho secretario Juan de

Urbina, de que le di carta de pago dentro de las veinte y
quatro horas de como fue executado, v los tres mill reales

restantes de que le di espera y aguardo por tres meses, y por

haberla dado queda por mi quenta y cargo en cobrarlos. . . .

e me obligo de tener y que tendre los dichos treinta y seis

mill setecientos y cinquenta y tres reales de la dicha dote en
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pie y seguros e que la hazienda que en ellos montare no la

vendere, trocare ni cambiare ni obligare tacita ni expresa-

mente a ningana deuda ni accion cevil ni creminal, v si lo hi-

ziere que no vaya ni le pare perjuicio, y cada y quando que

el matrimonio entre mi y la dicha mi muger fuera disuelto y

separado, ora por muerto o divorzio o en otra qualquier rna-

nera que sea, luego que lo tal suceda le dare, pagare, volve-

re y restituire a ella o a quien su poder tuviere los dichos

treinta y seis mill setecientos v cinquenta y tres reales desta

dicha dote y por ellos sin aguardar que pase termino alguno,

porque aunque le tenga lo renuncio. . . .

(430) Vease el tercer documento impreso por Julio de

Siguenza en la I lustra cion Espaiiola xj Americana (8 de

mayo de 1882) vol XXVI n. XVII p. 287: «Sobre cumplir

las dichas Capp. nes se trato pleito entre los S. S. con el A—
y por sent a del alld y del con 0 fue conden do

a otorgar scrip 11

conf. e a la dicha capitu. on inscrita la dicha clau. a
y paso el

pleito ante Campillos de prov. a aho 612.

«en 30 otu. e
el Sr. Ju. a de urbina otorgo la dicba escrip. a

p
a insertar la dicha ciau. a

y sen. as

El «Campillos» mencionado aqui es aparentemente el

mismo Juan del Campillo quese nombra en la pag. 171, n. 1.

Parece que era un escribano de numero en Madrid desde

1581-1595, y despues un escribano de provincia (Perez,

Pastor Ibid
,

vol I, p. 337.)

(431) Esto se deduce del hecho de que dona Catalina

nombro finalmente a Luis de Molina como su albacea.

(432) Puede recordarse, sin embargo, que hubo un largo

juicio entre Urbina y Molina desde 1612 a 1615, y es com-

pletamente seguro que el nombre de Cervantes aparezca en

los documentos relacionados con este juicio. Perez Pastor

(Documentos cervantinos
,

vol I, p. 330), cree que estos docu-

mentos pueden encontrarse todavia en los archivos del ex-

tinguido Consejo de Castilla.

(433) Perez Pastor, Ibid, vol I,pp. 169-77. Lo mas im-

portante de este largo escrito son los pasajes siguientes:
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«Sepan quantos esta publica escritura de dejacion y traspa-

so vieren, como yo, dona Catalina de Palacios y Salazar,

muger que es hoy de Miguel de Zervantes, mi marido y, con

su licencia y consenlimiento... Digo que por quanto Cata-

lina de Palacios, mi senora e madre, difunta, que haya

gloria, viuda, muger que fue de Hernando de Salazar Voz-

mediano, por su testamento e ultima vuluntad con que fa-

llecio, que paso e se otorgo ante Alonso de Aguilera., su

fecha en el diez e siete de noviembre del ano pasado de mil

y quinientos y ochenta y siete, me nombro e dejo por

su bijay heredera, juntamente con Francisco de Palacios y
Fernando deSalacar, mis hermanos, para que sucediesemos

y heredasemos sus bianes, haziendome de'.los mejora en el

tercio e remanente del quinto segun consta del dicho testa-

mento, y por muerte de la dicha mi madre entre mi v e! di-

cho Francisco de Palacios, mi hermano, ante la justicia del

dicho lugar... en veynte e un dias del mes de jullio del auo

pasado de mill y seiscientos e quatro, se hizo particion e

division de los bienes e hazienda que quedaron por fin y
muerte de la dicha Catalina de Palacios, mi madre, e por

el la se me adjudicaron los bienes que adelante se dira por

quenta de la dicha mejora... Todos los cuales dichos bienes

me fueron adjud'cados por la dicha particion segun consta

de la liijuela della, que montan setenta y ocho mil ocho-

cientos setenta v nueve maravedis. Y es ansi que la dicha

mi madre al tiempo que fallecio quedo debiendo ansi por si

como por el dicho mi padre cinco mil y novecientos y se-

tenta y cinco reales, que valen ducientos y dos mil y ocho-

cientos e diez maravedis.

Para las dichas deudas se sacaron del cuerpo de la ha-

zienda de las dichas casas de Toledo y unas tierras con unas

olivas en eltermino del dicho lugar d Esquibias al paso que

dicen el Apartado, que el dicho Francbco de Palacios lo

vendio en dos mil y quarenta e un reales, a saber: las di-

chas casas en mil y cien reales y la dicha tierra en treinta y
dos mil maravedis, que valen los dichos dos mil y quarenta

ANALES.-ENE.-PH8. —7
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y un reales sesenta e nueve mil trescientos noventa y qua-

tro maravedis, que sacados de los dichos cinco y mil y nove-

cientos sesenta y cinco reales de deudas, quedaron las di-

chas deudas en ser en tres mil y novecientos y ^einte y

quatro reales de los quales me tocan de pagar por el dicho

tercio e quinto mil y ochentay treinta v un reales, que valen

sesenta y dos mil ducientos y cinquentay quatro maravedis.

que sacados de los dichos setenta y ocho mil ochocientos se-

tenta y nueve maravedis, que montan los bienes de dicha me-

jora, me quedan diez y seis mil seiscientos veinte y cinco ma-

ravedis, los quales sacados de los seis mil y quarenta v seis

reales y medio que me tocan de la mitad de deudas de las

de arriba referidas, como uno de dos herederos, debo final-

mente al dicho Francisco de Palacios, mi hermano, que esta

pagado y satisfecho, diez y ocho mil novecientos e cinquenta

e seis maravedis en dineros de contado, y quedando por su-

yos y como suyos los dichos bienes de suso referidos que

me fueron adjudicados por quenta del dicho tercio e quinto.

<<Y aunque estos, conforme a la clausula del testamento

de la dicha mi madre por donde me hace la dicha mejora

prohibe la enajenacion y venta dellos, pero esto fue por dos

respetos, el uno para que no se pudiese valer de eilos el dicho

mi marido, y el otro, en caso que no tuviese vo hijos, aten-

diendo a que los bienes de la dicha mejora viniesen en el di-

cho Francisco de Palacios, mi hermano, pero teniendo hijos

pudiese disponer de ellos y hazer a mi voluntad, como lo dize

por palabras expresas la dicha clausula. Y porque yo no ten-

go hijos hasta ahora que hayan de suceder y heredar mis

bienes, y que de los dichos bienes de suso referidos a mi no

me pertenece mas del usufructo y utre semi de ellos por

los dias de mi vida, y que el dicho Francisco de Palacios, mi

hermano, ha pagado y desembolsado de su propia hazienda

los dichos cinco mil y novecientos y sesenta e cinco reales de

las dichas deudas, que conforme a la quenta arriba dicha

sacado el valor en que los dichos bienes fueron tasados e se

me adjudicaron, el resto se quedo y le soy deudora de ellos
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realmente v con efeto, y que habiendo deudas son prefe-

ridas a las mejoras y herencia, v han de ser primeramente

pagadas.

«Atento lo qual. y que yo le era deudora de las dichas can-

tidades arriba dichas, que me tocan de las dichas deudas que

forzosamente habia de ser apremiada a la paga de ellos u

dejar los dichos bienes, y el dicho mi hermano a cumplido

con las dichas deudas por no ver enagenados los dichos bienes

ni pasados a otro poseedor, y porque lo que ansi ha pagado

por mi quenta y a mi penteneciente vale mucho mas que lo

que a mi me habian de valer el usufructo y aprovechamiento

de los dichos bienes durante mis dias, no teniendo, como

no tengo hijos, como dicho es en consideracion de todo

lo susodicho y teniendo por bueno, cierto y verdadero, en la

mejor forma que puedo y ha lugar de derecho de mi buena v

libre voluntad mediante la dicha licencia del dicho mi mari-

do, otorgo v conozco que hago dexacion, renunciacion e tras-

paso en el dicho Francisco de Palacios, mi hermano, que esta

presente y acetante, de todos los dichos bienes de la dicha

mejora, que son la dicha parte de casa, majuelos, tierras y

huertos de suso declarado e deslindado, para que sea propio

del dicho Francisco de Palacios en usufructo y en propiedad

para ahora e para siempre jamas.. .

<<Y para en cumplimiento de lo en ella contenido y de la

paga de los dichos diez y ocho mil novecientos e cincuenta y
seis maravedis que ansi soy alcanzada y debo al dicho mi

hermano sobre el valor de los dichos bienes, obligo mi persona

y bienes, habidos y por haber, y esto no derogando, obligo y
hipoteco por especial y expresa obligacion e hipotecas un

majuelo que yo tengo al camino de Sasena de quatro aran-

zadas, linde el dicho camino y tierra de Santaren, para que

este obligado e hipotecado a la paga y cumplimiento de lo

que dicho es para no lo poder vender ni enagenar si no es con

la carga desta dicha hipoteca, y lo que de otra manera se hi-

ziere no valga. . .>>

(434) El Sr. Cotarelo y Mori lo sostiene asi ( Efemerides
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cervantinas
, p. 246), basado en la escritura del 30 de Enero de

1612, en que Cervantes y su mujer son designados como «veci-

nos del lugar de Esquibias>> y como «estantes de presente en

esta corte» (Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol. I,

p. 169). Perez Pastor, creyendo qne existla par^ntesco entre

Dona Catalina y alguno de los mayordomos de la Cojradia

del Santisimo (Juan Quixada Salazar y Gabriel Quixada Sa-

lazar) en Esquivias, sugiere
(
Ibid ., vol. I, p. 316) que algu-

nas de las obras dramaticas o entremeses de Cervantes fue-

ron representadas alii.

(435) Cayetano Alberto de la Barrera, Nueva Biografia ,

inserta en las «Obras de Lope de Vega» (Madrid, 1890-1902),

vol. I, p. 183. Barrera cita una parte de una carta de Lope

de Vega fechada el 2 de Marzo de 1612: <<Las academias estan

furiosas; en la pasada se tiraron los bonetes dos Licenciados;

yo lei unos versos con unos antojos de Cervantes, que pare-

cian huevos estrellados mal hechos».

La Academia Selvaje, conocida como El Parnaso
,

cambio

su nombre en honor de Francisco de Silva y Mendoza, en

cuva casa de la calle de Atocha celebraba sus sesiones. Silva

era hermano del Duque de Pastrana (vease en tl texto).

(436) Navarrete (Vida), pp. 191, 480 y 579. La informacion

fue sacada de un documento existente en los archivos de los

Terciarios de Madrid antes del tiempo de Navarrete; para el

fue imposible verificar el hecho buscando en Alcala de Hi na-

res, porque los archivos de los Terciarios corrrspondient.es a

los anos anteriores a 1670 hobian desaparecido.

(437) Un soldado que escribio Parte Primera De varias

aphcacion.es
, y Tra^sj ormaciones, las quales tractan

,
Terminos .

Cortesanos, Practica Militar
,

Casos de Estado
,

en prosa y verso

con nuevos Hieroglificos
, y algunos puntos morales. (Napo-

les, 1613).

La obra es algo rara. El soneto esta reimpreso en las

Obras complelas de Cervantes (Madrid, 1883-4,) vol. VIII,

pp. 447-8.

(438) Los versos dedicadosa Perez del Barrio Angulo, apa-
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recieron en la obra de este: Direction de Secretaries de Se-

hores, y las materias. cuidados y obligaciones que les tocan,

con las virludes de que se ban de preciar, estilo y orden del

despacho y expediente mane/ode papeles de ministros, formu-

larios de cartas, provisiones de oficios, y un compend io en ra-

zon de acrecentar estado y hacienda
,

oficio de Contador
, y otras

curiosidades que se declaran en la primera hoja. (Madrid, 1613),

vol. VIII. pp. i 20-30.

(139) Ohras completas de Cervantes (Madrid, 1863-4), vol.

VIII, pp. 444-7.

(440/ Para datos bibliograficos v otros puntos relacionados

con las Novelas ejemplares

,

vease la Introduccion a The

Complete Workes of Miguel de Cervantes Saavedra escrita

por el ant.or de la presente. (Glasgow, 1912), vol. VIII.

(44!) Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol. I, pp.

178 8 . El 28 de Setiembre de 1630, Robles firmo un poder

autorizanc'o a sus representantes, Melchor Gonzalez y Fran-

cisco Geraldo para perseguir a los infractores de derechos de

impresion en la provincia de Aragon. Vease Perez Pastor,

Documentos cervantinos
,

vol. I. pp. 183-5.

(442) Si las relaciones de Cervantes con sn hija hubieran

sido amistosas por este tiempo, le podria haber cabido algu-

na respo nsabilidad por Geronima de Rojas y Prado, y por

Maria de Rojas y Prado, de edad de diez y nueve y diez y

ocho arms respectivamente. Estas eran hijas de Luisa de

Rojas y por consigniente sobrinas de la querida anterior de

Cervantes, Ana Franca de Rojas, y primasde Isabel de Saa-

vedra. El padre de ellas, un barbero llamado Francisco San-

chez de Prado, habia muerto en Guatemala un poco antes

del 22 de Noviembre de1613, fecha en que sus hijas fueron

colocadas bajo la tutela de Luis de Molina, que presento a

Isabel de Saavedra como fiadora. Los documentos que se

reficren a la tutela eetan impresos por Perez Pastor
(
Docu-

mentos cervantinos
,

vol. I, pp. 185-93) que hace notar la se-

mejanza de las condiciones de este arreglo con el que se hiz>>
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cuando Isabel fue colooada a cargo de su tia Magdalena

(Ibid, vol. I, p. 310).

(443) Ibid. vol. I, pp. 194-5.

(444) En el Prologo de las Novelas Exemplares (1613) Cer-

vantes habla del Vipje del Parnaso, como algo perteneciente

al pasado,lo mismo que en la Galatea y en la Primera Parte

de Don Quixote: «este digo que es el rostro del autor de la

Galatea, v de Don Quixote de la Mancha, y del que hizo el

viaje del Parnaso. . . .»

(445) Don Quixote, Part. II, cap. XXXVI.
(446) Las estrofas a la Beata Teresa aparecieron en el Com-

pendio de las solenes fiestas que en toda Espaha se hicieron

en la Beatificacion de N. B. M. Teresa de Jesus fundadora de

la, Beformacion de Descalzos y Descalzas de N. S. del Carmen

en prosa y verso (Madrid, 1615). Este volumen editado por

Fray Diego de San Joseph, contiene composiciones de Lope

de Vega, Espinel, Valdivieso y otros poetas de nombre.

La Cancion de Cervantes se encuentra en las Obras comple-

tas de Cervantes (Madrid, 1863-4), vol. VIII, pp. 437-40.

(447) Don Quijote, Part. II, cap. lix.

(448) «. . .

.

y primero veras, y con brevedad dilatadas las

hazanas de Don Quixote, y donayres de Sancho Panga>>. . . .

(449) Puede comprenderse por las palabras mismas de

Avellaneda que el nunca habia visto a Cervantes, v que su

alusion a la mutilacion de este es solo una inferencia de un

pasaje del Prologo delas Novelas exemplares.

(450) Esta alusion tampoco es derivada de su conocimiento

personal sino de un obscuro pasaje del Prologo de la Prime-

ra Parte de Don Quijote.

(451) Los parrafos principals del Prologo de Avellaneda

son los siguientes: «Como casi es comedia toda la historia de

Don Quixote de la Mancha, no puede ni deve vr sin prologo;

y assi sale al principio desta segunda parte de sus hazanas

este. menos cacareado y agressor de sus letores, que el que a

su primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y mas
humilde que el que segundo en sus Novelas mas satiricas



DE MIGUEL DE CERVANTES 103

que exemplares, si bien no poco ingeniosas; no le paresceran

a el lo son las razones desta historia que se prosigue, con la

autoridad que el lacomenco, v con la copia de fieles relaoio-

nes que a su mano llegaron (v digo mano, pues confiessa de

si que tiene sola vna, y hablando tanto de todos, emos de

dezir del, que como soldado tan viejo en anos quanto mogo

en brios, tiene mas lengua que manos) pero quexesse de mi

trabajo por la ganancia que le quito de su segunda parte

pues no podra por lo menos dexar de confessar tenemos

ambos vn fin, que es desterrar la perniciosa licion de los

vanoslibros de canallerias, tan ordinaria en gente rustica y

ociosa, si bien en los medios diferenciamos, pue el tomo por

tales el ofender a mi, y particularmente a quien tan justa-

mente celebran las naciones mas estrangeras, y la nuestra

deue tanto por auer entretenido honestissima, y fecunda-

mente tantos anos los teatros de Espana con estupendas, e

innumerables comedias, con el rigor del arte que pide el

mundo, y con la seguridad y limpieza que de vn ministro del

Santo Oficio se dene esperar.

«No solo he tornado por medio entremessar la presente

Gomedia con las simplicidades de Sancho Panga, huyendode

ofender a nadie, ni de hazer ostentacion de sinonimos vo-

luntaries, si bien supiera hazer lo segundo, y mal lo primero;

solo digo, que nadie se espante de que saiga de diferente

autor, esta segunda parte; pues no es nueuo el prosseguir vna
historia diferentes sujetos; quantos han hablado de los amo-
res de Angelica, y de sus sucessos. las Arcadias, diferentes

las han escrito: la Diana no es toda de vna mano. Y pues

Miguel de Cervantes es ya de viejo como el Castillo de San
Cervantes, y por los anos tan mal contentadizo, que todo y
todos le enfadan, y por ello esta tan falto de amigos, que

quando quisiera adornar sus libros con sonetos campanudos,

avia de ahijarlos (como el dize) al Preste Yuan de las In-

dias, o al Emperador de Trapisonda por no hallar titulo

quigas en Espana, que no se ofendiera de que tomara su

nombre en la boca, con permitir tantos. vaian los suyos
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en los principios de los libros del autor, de quien murmura;

y plegue a Dios aun dexeaoraqiie se ha acogidoa la Igle-

sia, y sagrado. Contentese con su Galatea, y Comedias en

prosa, que esso son las mas de sus Novelas; no nos canse.

Santo Thomas en la 2.2. q. 33 enseha que la embidia es

tristeza del bien y aumento ageno. dotrinas que la trmo

de S. Juan Damasceno: a este vicio da por hijos S. Grego-

rio.... el odio, susurracion, detraccion del proximo, gozo

de sus pesares, y pesar de sus buenas dicha*. . . . pero dis-

eulpan los hierros de su primera parte en esta materia el

averse escrito entre los de vna carcel. v assi no pudo dexar

de salir tiznada dellos, ni salir menos que, qnexosa, mor-

muradora, impaciente, y colerica, qual lo estan los encarce-

lados; en algo dihrencia esta parte dela primera suya, por-

quetengo opuesto humor tambien al suyo, y en materia de

opiniones, en cosas de historia, y tan autentica como esta;

cada qual puede echar por donde le pareciere, v mas dande

para ell o tan dilatado campo la cafila de ios papeles que

para componerla he leydo, que son tantos como los que he

dexado de leer.»

(452) La frase de Cervantes en el Prologo dela segunla

parte de Don Quixote es: <<autor del segundo don Quixote,

digo de aquel que dizen que se engendro en Tordesillas, y
nacio en Tarragona».

(453) Algunos de losintentos de identificacion estan ano-

tados en <•> The Complete Worles of Miguel de Cervantes Saa-

vedra* (Glasgow, 1901), vo 1. Ill, pp. XXVII-XXIX. Una
opinion masreciente y mas ingeniosa, aunque no mas con-

vincente, ha venido a anadirse a esta discusion hasta hoy in-

fructuosa, en la obra de M. Paul Groussac titulada Une enig-

ma litteraire. Le Don Quichotte d’ Avellaneda. (Paris, 1903).

(454) Vease Nueva Biografia por Cayetano Alberto de la

Barrera, en las Obras de Lope de Vega (Madrid, 1890-1902),

vol. I, pp. 300-12.

(455) La portada del libro dice: Segundo Tomo del lnge-

nioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha
,

que contiene su ter -
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cera salida: y es la quinta parte de sus aventuras. Compuesto

por el Licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda, natural

de la villa de Tordesillas. A1 Alcalde, Regidores, y hidalgos,

de la noble villa de Argamasilla, patria feliz del hidalgo Ca-

vallero Don Quixote de la Mancha. Con Licencia. En Tarra-

gona, en casa de Felipe Roberto, ano 1614.

(456) Marquez Torres hace una relacion de la entrevista

en su Aprobacion a la Segunda Parte de Don Quixote. <Eer-

tifico con verdad, que en veynte y cinco de Febrero deste

ano de seiscientos y quinze, aviendo ydo el Illustrissimo se-

nor don Bernardo de Sandoval, y Rojas, Cardenal, Argobis-

po de Toledo, mi senor, a pagar la visita que a su Illus-

trissima hizo el embaxador de Francia, que vino a tratar

cosas tocantes a los casarmentos de sus Principes y los de

Espana, muchos Cavalleros Franceses; de los que viniero

acompanando al Embaxador, tan corteses como entendidos,

y amigos de buenasletras, se llegaron a mi, y a otros Cape-

llanes del Cardenal mi senor, desseosos de saber que libros

de ingenio andavan mas validos, y tocando acaso en este,

que yo estaba censurando, a penas oyeron el nombre de

Miguel de Cervantes, quando se comencaron a hazer lenguas,

encareciendo la estimacion, en que assi en Francia, como en

los Reynos sus confmantes, se tenian sus obras, la Galatea,

que algunos dellos tiene casi de memoria, la primera parte

desta, y las Novelas. Fueron tantos sus encare[ ci jmientos
,

que me ofreci llevarles que viessen el autor dellas, que es-

timaron con mil demostraciones de vivos deseos. Pregun-

taronme muy por menor su edad, su profesion, calidad y
cantidad. Halleme obligado a dezir que era viejo, soldado,

hidalgo y pobre; a que vno respondio estas palabras. ^Pues

a tal hombre no le tiene Espana muy rico, y sustentado del

erario publico? Acudio otro de aquellos Cavalleros co este

pcsamiento, y co mucha agudeza, le dixo: Si necessidad le

ha de obligar a escriuir, plega a Dios q. nuca tenga abun-

dancia, para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico

a todo el mundo».
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(457) El Sr. Gotarelo y Mori ( Efemerides cervantinas
, p. 259)

cree que la visita a Cervantes se efectuo, realmente. Juan

Antonio Pellicer y Saforcada supone (pp. 178-81 de las Va-

rias Nolicias Literarias que preceden su Ensayo de una Bi-

blioteca de traductores espanoles, Madrid, 1778) que por in-

termedio de esos Caballeros franceses, el rey de Francia habia

ofrecido a Cervantes el rectorado de un colegio para ensenar

Castellano en Paris; la base para esta conjetura es el pasaje

acerca del Emperador de la China en la dedicatoria de la

Segunda Parte de Don Quixote.

(458) «No puedo dexar (lector carissimo) de suplicarte me
perdones, si vieres que en este Prologo salgo algun tanto de

mi acostumbrada modestia: los dias passados me halle en

vna conversacion de amigos donde se trato de Comedias, y

de las cosas a ellas concernientes, y detal manera las sub-

tilizaron y atildaron, que a mi parecer vinieron a quedar en

puto de toda perfeccion: tratose tambien de quien fue el

primero que en Espana las saco de mantillas, y las puso en

toldo, y vistio de gala, y apariencia; yo como el mas viejo

que alii estava, dixe, que me acordava de ave 1 ' visto repre-

sentar al gran Lope de Rueda, varon insigne en la represen-

tacion, y en el entendimiento; fue natural de Sevilla, y de

oficio batihoja, que quiere dezir de los que hazen panes de

oro: fue admirable er. la poesia pastoril. y en este modo, ni

entoces, ni despues aca, ninguno le ha llevado ventaja, y
aunque por ser muchacho yo entonces, no podia hazer juy-

/ao firme de la bondad de sus versos, por algunos que me
quedaron en la memoria, vistos agora en la edad madura

que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho.... Sucedio a Lo-

pe de Rueda, Naharro natural de Toledo, el qual fue famoso

en hazer la figura de vn rufian cobarde: este levanto algun

tanto mas el adorno de las Comedias.... pero esto no llego al

sublime punto en que esta agora, (y esto es verdad, que no

se me puede contradezir, y aqui entra el salir yo de los 1 uni-

tes de mi llaneza) que se vieron en los teatros de Madrid re-

presentar los tratos de Argel que yo compuse, la destruy-
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cion de Numancia, y la bataila Naval, donde me atrevi are-

duzir las comedias a tres jornadas de cinco que tenian; mos-

tre, (o por mejor dezir) fui el primero que representasse las

imaginaciones. y los pensamientos escondidos del alma, sa-

oando figuras morales al teatro, con general, y gustoso aplau-

so de los oyentes; compuse en este tiempo hasta veynte Co-

medias, o treynta, que todas ellas se recitaronsin que se les

ofreciesse ofrenda de pepinos, ni de otra cosa enojadiza: co-

rrieron su carrera sin silvos, gritas ni baraundas: tuve otras

cosas en que ocuparme, dexe la pluma, y las Comedias, y
entro luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Ve-

ga, y alqose con la monarquia comica, avassallo, y puso de-

baxo de su juridicion a todos los farsantes; lleno el mundo de

Comedias propias, felices, y bien razonadas, y tantas que

passan de diez mil pliegos los que tiene escritos, y todas (que

es vno de las mayores cosas que puede dezirse) las ha visto

representar, o oydo dezir, (por lo menos) que se han repre-

sentado, y si algunos (que hay muchos) han querido entrar

a la parte, y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan

en lo que han escrito a la mitad de lo que el solo: pero no

por esto (pues no cocede Dios todo a todos) dexe de tenerle

en precio los trabajos del Doctor Ram6, que fuero los mas

despues delos del gra Lope: estimenselas traqas artificiosas

en todo estremo de Licenciado Miguel Sanchez, la gravedad

del Dr. Mira de Mescua, honra singular de nuestra nacion:

la discrecion e inumerables conceptos del Canonigo Tarraga:

la suavidad y dulgura de don Guillen de Castro, la agudeza

de Aguilar, el rumbo, el tropel, v el boato, la grandeza de

las Comedias de Luys Velez de Guevara, y las que agora es-

tan en xerga del agudo ingenio de don Antonio de Galarza, y
las que prometen las fullerias de amor de Gaspar de Aguilar,

que todos estos y otros algunos han ayudado a llenar esta

gran maquina al gran Lope: algunos anos que bolvi yo a

mi antigua ociosidad, y pensando que aun dura van los siglos,

donde corrian mis a'abanqas, bolvi a componer algunas co-

medias: pero no halle paxaros en los nidos de antano: quiero
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dezir q. no halle autor q. me las pidiese, puesto q. sabian q.

las tenia: v assi las arrincone en vn cofre, y las consagre y
condene al perpeluo sildcio. En esta sazon me dixo vn libre-

ro, que el me las comprava, si vn Autor de titulo no le hu-

viera dicho, que de mi prosa se podia esperar mucho, pero

que del verso nada: y si va a dezir la verdad, cierto que me
dio pesadumbre el oyrlo,y dixeentremi; 0 yo me he mu-

dado en otro, o los tiempos se han mejorado mucho, suce-

diddo siempre al reves, pues siempre se alaban los passados

tiempos. Torne a passar los ojos por mis comedias, y poral-

g inos entremesse smios, q. co, ellas estava arrinconados,y vi

no ser ta malas, ni ta malos q. no mereciessen salir de las ti-

nieblas del ingenio de aquel Autor, a la luz de otros Autores

menos escrupulosos, y mas entendidos: aburrime, y vendise-

las al tal librero q. las ha puesto en la estampa, como aqui

te las ofrece, el me las pago razonablemente, yo cogi mi

dinero con suavidad, sin tener cuenta con dimes, ni dire-

tes de Rec'tantes: querria que fuessen las mpjores del mun-
do o a lo menos razonables. tu lo veras (Lector mio) v si ha-

llares que tiene cosa buena, en to mndo a aquel mi maldi-

dicienle autor, dile que se emier.de, pues yo no ofendo a

nadie, y que advierta que no tienen necedades patentes y
descubiertas: y que el verso es el misrno que piden las Co-

medias, que ha de ser de los tres estilos el infimo, y que el

lenguaje de los entremeses es proprio de las figuras que en

ellos se introduzen: y que para enmienda de todo esto le

ofrezco vna comedia que estoy componiendo, y la intitule el

engaho a los ojos, que (si no me engano) le ha de dareon-

tento. Y con esto Dios te de salud, y a mi paciencia.>>

(459) Probablemente el precio no fue muy subido. —Se ve

que Villarroel estaba escaso de plata en una carta deobliga -

cion fechada el 6 de Noviembre de 1615. (Perez Pastor, Do-

curnentos cervantinos
,

vol. II, p. 297). En ella se compromete
a pagar 1,500 reales, el total de lo que debia a Francisca de

Medina, viuda de Alonso Martin por la impresion de laobra
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dramatica de Juan Perez de Moya, Arilmetica Prdctica y Spe-

colativa. (Madrid, 1015).

(160) Esto se deduce de entradas anotadas en el Libro

Primero de la Hcrmandad de San Juan Evangelista a la Pnrta-

Latina y de los Impresores de Madrid
,

ff. 137 v 139 (Perez

Pastor, D^cumentos cervantinos, vol. I., p. 179):

En seis de Setiembre (1615) traxo Domingo de Vera

por los dos meses de Julio y Agosto pasados vein-

te v siete reales menos seis maravedis, en que en-

tro la Capilla de las Rimas Sacras, son de casa de

Alonso Martin 26-28

Mas hoy dicho dia primero de Noviembre (1615)

traxo Vera de casa de Alonso Marlin treinta y

dos reales y quatro maravedir, de la limosna de

Setiembre y Octubre, y de la capilla de dos Co-

medias de Cervantes y un libro de Sermones. . . . 32-4.

Aparentemente huho alguna demora en entregar las Rimas

Sacras de Lope de Vega, cuya Tassa esta fechada el 24 de

Septiembre de 1614. Sin duda que el otro volumen contenia

los sermones que se predicaban en honor de la beatificacion

de nuestra Serafica Madre Teresa: ] a Tassa esia fechada el

24 de Septiembre de 1314.

(761) El 4 de Julio de 1615, Francisco de Tonne y de Lioru

en representation de Juan de Moncada, Arzobispo de Tarra-

gona, escribia: <-damos y otorgamos licencia que se pueda

imprimir y vender en este Argobispado».

(462) La continuacion que escribio Avellaneda, fueolvida-

da en Espana hasta 1730, en que fue publicada con la porta-

da de <Tumo 1 1 1» para hacer parangon a las ediciones del

Don Quixote de Cervantes de los ahos 1723 y 1730. Una edi-

cion expurgada del libro de Avellaneda aparecio en Madrid

en 1805-6. No se oyo mas de ella hasta 1851 en que fue in-

cluida en la Biblioteca de Autores Espaholes ,
vol. XVIII,

pp. 1-115. De las ediciones posteriores la mas notable es la
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publicada en Barcelona en 1905 con una introduction erudi-

ta de Marcelino Menendez y Pelayo.

(463) Obras completas de Cervantes (Madrid, 1863-4), vol.

VIII, pp. 430-1. El soneto aparecio primero en la obra tra-

gico-epica de Juan Yagiie de Salas, Los Amantes de Teruel

(Valencia 1616).

Alonso Remon dib su Aprobacion al libro el 22 de Enero

de 1615; la licencia del Rey fue concedida el 26 de Enero.

Probablemente el soneto no fue escrito hasta que se

realizaron estos preliminares. Otra Aprobacion se dio en Va-

lencia el 16 de Julio de 1616, y el 18 de Julio de 1616, Vi-

cente Perez, en representation del Doctor Martinez, firmo

una licencia local. Naturalmente el volumen no fue publicado

sino tres o cuatro meses despues de la rauerte de Cervantes.

(464) Obras completas de Cervantes
,

(Madrid, 1863-4), vol.

VIII, p. 438. Pascual de Gayangos y Enrique de Vediasu-

gieren, en las notas de la traduction de la History of Spanish

Literature de Jorge Ticknor (vol. Ill, pp. 506-7), que Cervan-

tes estaba algo emparentado, por su mujer, con la monja

Alfonsa Gonzalez de Salazar.

E! soneto aparecio por primera vez en la Minerva Sacra

de Miguel Toledano, (Madrid, 1616). Como este volumen no

fue entregado a la Hermandad de los Impresores de Madrid

sino el 7 de Agosto de 1616 (Perez Pastor, Bibliografia Ma~

drileha
,

Parte Segunda, Madrid 1906, p. 396) podemos supo-

ner que no fue publicado hasta despues de la muerte de Cer-

vantes (23 de Abril de 1619).

Una oda de Cervantes, dirigida al Conde de Saldana, fue

impresa por primera vez en 1846 v se encuentra en las Obras

completas de Cervantes (Madrid, 1863-4), vol. VIII, pp. 444-7.

La fecha de la composition es incierta. Leopoldo Ruiz

hace conjeturas vagas para fijar la fecha en que fue escrita

entre 1600 y 1616. Bibliografia critica de las obras de Miguel

de Cervantes Saavedra, Madr d, 1895-9-1905, vol. I, p. 183)).

(465) En todas partes se hallan confirmaciones de los ras-

gos de este retrato. Fray Juan Gil, y Fray Anton de la Bella
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que seguramente habian recibido esta informacion de dona

Leonor de Gortinas, describen a Cervantes como barbi-rubio

(Julio 31 de 1579). (Perez Pastor, Dscumenlos cervantinos
,

vol.

II. p. 56); en el certificado de rescate (Argel 19 deSetiembre

de 1580). Fray Juan Gil lo describe en el dia en que fue pues-

to en libertad como <<mediano de cuerpo, bien barbudo, es-

tropeado del brazo y mano izquierdao (vease p. 50, nota3).

Por Lope de Vega sabemos que Cervantes usaba anteojos

antes que publicara las Novelas ejemplares. Si fueramos a

tomar al pie de la letra el Prologo de las Novelas ejemplares

deberiamos creer que Cervantes era tartamudo.

Varios retratos de Cervantes se han publicado de tiempo

en tiempo, pero finalmente han sido rechazados como falsos

vease Francisco Rodriguez Marin, Chilindrinas
,

Sevilla 1906,

p. 253). El ultimo que aparecio fue en 1911 (vease Sr. Sen-

tenach, Le portrait de Cervantes en la Revue hispanique (Paris,

1911,), vol. XXV, pp. 13-18 y M. R. Foulche-Delbosc, Cer-

vantica. Le <<Saurigai>> de V A cademie espagnole en la Rewe

hispanique (Paris. 1911), vol. XXV, pp. 476-9.

(466) Veanse las promesas de Cervantes de escribir la con-

tinuation de la Galatea en la Introduction a las tComplets

Works of Miguel de Cervantes Saavedra (Clasgow, 1913) vol.

II
5 pp. XXXVI-XXXIX.
Las Semanas del Jardin fueron prometidas en el Prologo

delas Novelas ejemplares (1613), en la dedicatoria de las

Ocho comedias y ocho entr emeses nuev os (1615) y en la dedi-

catoria de Persiles y Sigismunda, publicada despues de su

muerte. El profesor Gottfried Baistes de opinion qae en La
Tia fingida (Grundrisss der romanischen Philologie, II Band,

2. Abteilung, Strasburg, 1897, p. 462, n. 1.) tenemos un

fragmento de Las Semanas del Jardin. Respecto a La Tia fin-

gida, que no fue impresa sino en 1814, vease el Etude sur <<La

Tiafingida>> deM. R. Foulche-Delbosc la Revue hispanique

(Paris, 1899), vol. VI, pp. 256-306; la introduccion a los Com-

plete Works of Miguel de Cervantes Saavedra
,

'Glasgow, 1902)

vol. VII, pp. XII a XIX; y muy especialmente al ingenioso
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estudio con que don Adolfo Bonilla y San Martin contribuyo

al Archivo de investigaciones historicas
,

(Madrid. 1911), vol. II,

pp. 5 92.

En cuanto a obra dramatica, la promete en un pasaje lleno

de equivocos en el Prologo de las Ocho comedias y ocho entre-

meses nuevos (1619); y *que para enmienda de todo esto le

ofrezco vna comedia que estoy componiendo, y la intitulo el

engano a los ojos, que (si no me engano) le ha dedar con-

ten to.

»

Elfamoso Bernardo esta anunciado en la dedicatoria de

Persiles y Sigismnnda (1617), y parece que fue la ultima obra

dealguna estensionque empezara Cervantes.

(467) Obras compleias de Cervantes (Madrid, 1863-4), vol. I,

p. 1, XXI.

(468) Este Prologo es tan caracteristico que puede muy
bien ser reproducido entero de la primera edicion.

«Svcedio pues, Lector amantissimo, que viniendo otros dos

amigos, y yo del famoso lugar de Esquillias, por mil causas

famoso, vna por sus illustres linages, y otra por sus ilustrisi-

mos vinos, senti que a mis espaldas venia picando con

gran priessa vno, que al parecer, traia deseo de alcan^arnos,

y aunlo mostro dandonos vozes. que no picasemos tanto.

Esperamosle, y llogo sobreuna borrica vn estudiante pardal,

porque todo venia vestido de pardo, antiparras, zapatos re-

dondos, vespada concontera, valona brunida, y con trenyas

vguales: verdad es no traia mas de dos, porque se le venia

a vn lado la valona por momentos, y el traia sumo trabajo, y
cueta de endeegarla: llcgando a nosotros dixo: vuessas mer-

cedes van a alcan^ar alga oficio, 6 prebeda a la Corte pues

alia esta su Ilustrisima de Toledo, y su Magestad ni masni

menos, segun la priessa con que camina, que en verdad que

ami burrase le ha cantado el victor de caminante mas de

vna vez? A lo cual respondio vno de mis companeros: El

rozin del sehor Miguel de Cervantes tiene la culpa desto,

porque es algo que pasilargo. Apenas huuo oido el estudian-

te el nobre de Cervantes, quado apeadose de su caualgadu-
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ra, cayendosele aqui el coxin. y alii el portamanteo, que con

toda esta autoridad caminaua, arremetio a mi, y acudiendo a

assirme de la mano izquerda, dixo: SI, si, este es el manco

sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el rego-

zijo delas Musas? Yo que en tan poco espacio vi el grande

encomio de mis alabancas, pareciome ser descortesla, noco-

rresponder a ellas, y assi abrazandole por el cuello, donde

leechea perderdetodo punto la valona, le dixe: Ese es vn

error, donde han caido muchos aficionados ignorantes: yo,

senor, soy Cervantes, pero no el regozijo de las Musas, ni

ninguna de las demas baratijas, que ha dicho vuessa merced:

vuelua a cobrar su burra, y suba, y caminemos en buena con-

uersacion lo poco que nos falta del camino: hizolo assi el co-

medido estudiante, tuvimos algun tanto mas las riendas, y
con paso assentado seguimos nuestro camino, en el cual se

trato de mi enfermedad, y el buen estudiante me deshaucio

al moinento diziendo: Esta enfermedad es de ydropesia, que

no la sanara toda elagua del mar Oceano que dulcemente se

beniesse: vuessa merced, senor Cervantes, ponga tassa al

beuer, no olvidandose de comer, que con esto sanara sin otra

medicina alguna. Esso mehan dicho muchos, respodi yo,

pero assi puedo dexar de beuer a todo mi beneplacito, como
si para esso hubiera nacido : mi vida se va acabando

, y al paso

delas efemerides de mis pulsos, que a mas tardar acabaran

su carrera este Domingo, acabareyo la de mi vida. En fuer-

te punto ha llegado vuessa merced a conocerme, pues no me
queda espacio, para mostrarme agradecido a la voluntad

que vuessa merced me ha mostrado. En esto llegamos a la

puente de Toledo, y yo entre por ella, y el se aparto a entrar

por la de Segouia.Lo quese dira de mi sucesso,tendra la l'ama

cuydado, mis amigos gana de dezilla, y yo mayor gana de

escuchalla. Tornele a abracar, volvioseme a ofrecer, pico a su

burra, y dexome tan mal dispuesto, como el yva cavallero en

(

su burra, a quien avia dado gran ocasion ami pluma, para

escrivir donayres, pero no son todos los tiempos unos: tiem-

po vendra quica donde anudando este roto hilo, diga lo que

ANALES.-ENE.-FEB. —8
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aqui me falta, y lo que se convenia. A Dios gracias, a Dios

donayres, a Dios regozijados amigos, que yo me vov mu-
riendo, y desseando veros presto contentos en la otra vida.»

(469) Algunos medicos espanoles modernos opinan que Cer-

vantes sufria de arterio-esclorosis. Esto no es imposible por-

que la hidropesia se presenta en muchos casos de enferme-

dad al corazon; pero tambien se presenta junto con enferme-

dades del higado, de los rinones y del pulmon, asi como

tambien en casos de diabetes. De mis consultas a los

tecnicos be deducido que la sed que sufria Cervantes es la

caracteristica especial de la diabetes; que no se ha hecho

ningun estudio serio de esta materia hasta 1679 con las

observaciones de Thomas Willis que fueron el punto depar-

tida, y que por consiguiente, los medicos del tiempo de Cer-

vantes no podian hacer su diagnostico.

(470) Vease Juan Antonio Pellicer, Vida de Miguel\de Cer-

vantes Saavedra en <<El Ingeniosa Hidalgo don Quijote de la

Mancha (Madrid, 1797-8), vol. I, pp cc x iv:

«En dos de abril de mil seiscientos y diez y seis, profeso en

su casa. por estar enfermo, el hermano Miguel de Zerbantes:

en la calle del Leon, en casa de don Francisco Martinez, cle-

rigo, hermano de la Orden.>>

Esto esta copiado del fol. 130 b del archivo mencionado
en la p. 156, n. 1? En la paj. 179, n. 2? se cita el acto de la

toma del habito de los Terciarios por Cervantes.

(471) El mismo Cervantes indica la fecha en la dedieatoria

de Persiles ij Sigismunda fechada el 19 de Abril de!616: «ayer

me dieron la Estrema vncion y oy escriuo esta.»

(472) Estas coplas antiguas han sido identificadas y publica-

das (con dos glosas) porM. R. Foulche- Delbosc en la Revue
Hispanique, Paris, 1899, vol VI., pp. 319-21. La primera es-

trofa dice:

Puesto ya el pie en el estriuo

con las ansias de la muerte
senora, aquesta te escriuo,
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pues partir no puedo vivo,

quanto mas tornar a verte.

Evidentemente, Cervantes conservaba estas lineas en su

memoria: las habia citado ya incidentalmente en La Ilustre

fregona.

(473) Vease la ultima pagina (D. 2 verso, pero no nume-

rado) del prefacio del editor a las comediasi entremeses de

Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Don Quijote, divi-

didas en dos tomos
,

con una dissertation, o Prologos sobre las

comedias en Espana. (Madrid, 1749).

«En 23 de abril de de 1616, anos murio Miguel Cervantes

Saavedra, casado con Dona Cathalma de Salazar, calle del

Leon. Recibio los Santos Sacramentos demanosdel licencia-

do Francisco Lopez. Mandose enterrar en las Monjas Trini-

tarias. Mando dos Missas del alma
, y lo demas a voluntad de

de su muger que es Testamentaria, y al Licenciado Francis-

co Nunez (Martinez), que vive alii. Fob 270 (de los libros de

la Parroquia de San Sebastian de Madrid). >>

El editor de esta publicacion, Bias Antonio Nasarre y Fe-

rruz, comete uno o dos errores en su transcripcion . La mas
importante es la sustitucion de Nunez, por Martinez, esta

corregido en Cervantes y su epoca, (p. 570, n.) por el Senor Don
RamonLeon Mainez.

Este hecho esta establecido en el epitafio al principio de

Persilesy Segismunda : <<De don Francisco de Vrbinaa Miguel

de Cervantes insigne, y christiano ingenio de nuestros tiem-

pos, a quien lleuaron los Terceros de san Francisco, a ente-

rrar con la cara descubierta, como a Tercero que era>> El

autor del epitafio era el hermano de Isabel de Urbina, la

primera mujer de Lope de Vega.

Navarrete establece (Vida, pp. 326) que Cervantes fue en-

terrado enla calle del Humilladero. A menudo se ha hecho

notar lo improbable del caso; hoy se ha establecido su impo-

sibilidad. (Perez Pastor, Documentos cervantinos, voL, I pp
435-82, y vol. II, pp. 539-47.)
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(474) Vease la partida de defuncion de Cervantes (citada

antes). No hay duda que dona Catalina mando decir mas

misas por Cervantes. Guando ella murio, diez ahos mas

tarde, dejo ordenado que se mandaran decir trescientas

misas por el descanso de su alma.

Martinez llego a ser el capellan de las monjas Trinitarias,

en cuyo convento fue sepultado Cervantes. Luis de Molina

lo nombro ejecutor de su testamento, fechadoel 25 de Di-

ciembre de 1631. (Vease Perez Pastor, Documentos cervarti-

nos
,

vol I, pp. 211-19.)

Cervantes cambio frecuentemente de residencia durante

losultimos siete anos que vivio en Madrid. Los archivos de

los Terciarios Franciscanos muestran que el 8 de junio de

1699, cuando su mujer y su hermana Andrea recibieron el ha-

bito, el vivia en la <<calle de la Magdalena, a las espaldas de

la duquesa de Pastrana». La cedula de admision de su mu-

jer tiene agregado: «ya vive a las espaldas de Eloreto>>. Sesu-

pone que esta mudanza a ios pies de el colejio de nuestra

Senora de Loreto tuvo .lugar antes del 9 de Octubre, de

1609. En esta fecha Cervantes y su familia vivian «en la ca-

lle de la Madalena, frontero de Francisco Daza, maestro de

hacer coches>> El registro de la profesion de su mujer como
Terciaria Franciscana, muestra que Cervantes vivia «en la

calle del Leon, frontero de Castillo, panadero de corte>> el 27

de Junio de 1610. Un pasaje en la aid junta al Parnaso pare-

ce indicar que el 22 de Julio de 1614, o un poco antes, Cer-

vantes alojaba en «la calle de las huertas, frontero de las

casas dode solia vinir el Principe de Marruecos>>. Navarrete

meneiona (Vida, p. 476) otra mudanza a la calle del Duque
de Alba: «Que moro en la calle del duque de Alba, cerca de

la del Estudio de San Isidro, se sabe por el proceso de de-

sahucio que existia en la escribania de D. Juan Zamacola*.

La casa de la calle del Leon en que murio Cervantes estaba

en la esquina de la calle de Francos*.

En « El antiguo Madrid
,

dice Ramon de Mesonero Roma-
nos

(
Obras

,
Madrid, 1881, vol VI, pp, 45-6).
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El insigne Cervantes que habito, como dijimos, un tiem-

po, en la calle de las Huertas, hacia el nnmero 16 nuevo,

frontero de las casas donde solia vivir el Principe de Marrue-

cos
,

moro otra vez en la plazuela de Matute delras del colegio

de Loreto
;

otra en la calle del Leon (o mmtidero), numero 9

antiguo v 8 moderno; y en fin vino a fallecer en la misma

calle, en la casa numero 20 antiguo delamanzana 228, que

hace esquina ala de Francos, y que fue demolida por ruino-

sa en 1833». Vease tambien el articulo delmismo escritor <La

casade Cervantes» publicada con el pseudonimo de «E1 Cu-

rioso Parlante» en la Revista Espanola (23 de abril de 1833)

e incluido en la primera serie de Escenas matritenses (Obras,

Madrid, 1881, vol I. pp. 305-18).

(475) La mayoria de los autografos de Cervantes sonrela-

ciones, peticiones, firmas en recibos y cosas por el estilo. Se

alega que hay tres de caracter literario: el primero dos redon-

dillas sobre la muerte de Isabel de Valois, la Oda al Conde

Saldana, y la carta al Cardenal Bernardo de Sandoval y Ro-

jas. Las redondillas son composiciones juveniles; es discuti-

ble que sea Cervantes el autor de la Oda a Saldana; el ter-

cer autografo es una carta privada v de ningun modo es

completamente cierto que estos, escepto la carta, esten escri-

tos de puno y letra de Cervantes. Pero, aun suponiendo que

todos ellos fueran holografos autenticos, el numero seria sor-

prendentemente escaso.

(476) La aprobacion de Jose de Valdivieso fue dada el 9 de

Septiembre de 1616; el 24 deSeptiembre seconcedio un Pri-

vilegio por diez anos a«Catalina de Salazar, biuda de Miguel

de Cervantes Saavedra>>.

(477) Parece que Villarroel v el impresor Juan de la Cuesta

setomaron molestias no acostumbradas para editar el libro.

Leopoldo Ruiz escribe {Bibliografia critica de las obras de

Miguel de Cervantes Saavedra , Madrid, 1895 1905, vol I,

p. 161): «E1 papel es bueno y la impresion muy esmerada:

puede afirmarse quedetodas las ediciones principes de las
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Obras de Cervantes, excepcion hecha del Viajedel Parnaso.

es la mejor impresa.»

Comoya se ha dicho es posible que las cuentas de la im-

presion fueran pagadas por Tapia (el padre).

(478) La Fe de Erratas esta fechada el 15 de Diciembre de

1616; la Tassa fue firmada el 23 de Diciembre por Geroni-

mo Nunez de Leon, quien olvidandose, segun parece. que el

autor estaba muerto, concluye diciendo: <<de pedimento de la

parte del dicho Miguel de Cervantes doy esta fee>>.

Esto se deduce de el Libro Primero de la Hermandad de

San Juan Evangelista a la Porta Latina y de los Impresores

de Madrid
,

p. 156. (Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol.

I, p. 198).

«A dos de Abril de 1617 de la capilla de la casa de Juan de

la Cuesta se taxo:

2 Libros de Josepho quetuvieron 100 pliegos

2 Persiles, 116 pliegos

Epistolas de San Geronimo, 76

2 Devocionarios de Lucio, 52

2 Monarchias, octava parte, de Zamora, 320 pliegos,

que suman todos 664 pliegos, que a 2 marave-

dis, valen treinta y nueve reales y dos mara-

vedls 39-2

Persiles y Segismunda esta anunciada ya en el Prologo de

las Novelas exemplares (1613). En la dedicatoria de las «Ocho

comedias y ocho entremeses nuevos >>, Cervantes habla entre

bromas i serio del «Gran Persiles». En la dedicatoria de la

Segunda parte de Don Quixote, escribe mas seriamente «con

esto me despido, ofreciendo a V. Ex. los trabajos de Persi-

es y Sigismunda; libro a quie dare fin dentro de quatro me-
ses, Deo volente, el qual ha de ser o el mas malo, o el mejor
que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero dezir de
los de entretenimiento, y dixo, que me arrepiento de aver
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dicho el mas malo, porque segun ]a opinion de mis amigos

ha de llegar al estremo de bondad posible .......

(479)
r

El ndmero es dudoso, porque se cree que es edicion

atorizada una fechada en 1617, quelleva el nombre de Juan

de Villarroel. (Ruiz. Bibliograjia
,

vol. I,pp. 161-2).

Una de estas, cuya Tassa esta fechada el 4 de julio de 1717,

fue editada por Jorge Rodriguez en Lisboa.

(480) Parece que no se hizo ninguna publicacion del texto

ni de ninguna traduccion de el entre 1629 y 1719, y aun

puede creerse dudosa la existencia de una nueva edicion de

1629.

(481) Vease Juan Antonio PeJlicer, Vida de Miguellde Cer-

vantes Saavedra que aparece en El Ingenioso Hidalgo don

Quixote de la Mancha
,

(Madrid, 1797-8) vol, I, p. ccxv.:

«Dona Constanza de Obando, soltera, murio en la calle del

Amor de Dios en 22 de Septiembre de 1 624 anos. Recibio los

santos sacramentos de mano del licenciado Corbalan. No tes-

to. Enterrola Luis de Molina, secretario de Carlos Strata

de fabrica
( o sepultura) 12 ducados».

Pellicer se refierc a «el Libro de Difuntos (dela parroquia

de S. Sebastian de esta Corte) que empieza el ano de 1624,

y acaba en el de 1628, fol. 41 b>>.

(482) La clausula que sigue, del ultimo testamentode Isabel

de Saavedra, fechado el 19 de Septiembre de 1652 prueba que

heredo el dinero que la Corona debia a su tio Rodrigo. (Perez

Pastor, Documentos cervantinos, vol. II, p. 336). Declaro

que Su Magestad me debe quinientos escudos, o lo que pa-

reciere conformea las cartas de pago, de un sueldo del Alfe-

rez Rodrigo de Cervantes Saavedra, mi tio, el qual se paga

por el oficio de descargos; mando se haga la diligencia y se

cobre». Las cantidades que recibio a intervalos estan esta-

blecidas.

Como Isabel de Saavedra era hija ilegitima, posiblemente

debe haberse hecho alguna clase de legado. Sin embargo,

segun consta en el doeumento citado en la ultima nota,

Constanza murio sin testar (intestata). Tal vez se presenta-
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ron pruebas de aquel legado verbal. Aim hay otra posibili-

dad para aquellos que tengan la oportunidad de estudiar de

cerca el caracter de Isabel. Mientras Cervantes vivia, ella

se habla hecho pasar por su hija legitima sismpre que habla

de por medio cuestiones de dinero. ,:Por
<I

u e habla de ser in-

oapaz dehacerlo ahora, por lamisma razon?

(483) Vease Juan Antonio Pellicer, Vida de Miguel de Cer-

vantes Saavedra en El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la

Mancha. (Madrid, 1797-8). vol. I, pp. CCXV-CCXVI:

«Dona Catalina de Saavedra, viuda, murio en la calle de

los Desamparados en 31 de Octubrede 1626, arms. Recibio

los santos sacramentos de mano de Carlos Manrique: testd

ante Alonso de Palencia, secretario: su fecha en20de este

presente mes y ano. Enterrose en el convento de las Trinila-

rias y mando ledixessen trescientas misas del alma: y fundo

una Memoria. Albaceas Luis de Molina, secretario, v Fran-

cisco de Palacios, que vive en la misma casa».

Pellicer cita «el libro de Difuntos (de la parroquia de S.

Sebastian de estaCorte) que empiezan el ano de 1624 y aca-

ba en el de 1 628. fol. 213 b.»

El testamento del 20 de Octubre de 1626. arriba mencio-

nado, no ha sido encontrado. Puede creerse que la viuda de

Cervantes anulo la disposicion de su testamento del 16 de

junio de 1610 (vease p. 159, n. 1.) acerca del lugar donde

deberia ser enterrada. No fue sepultada, como lo habia de-

seado anteriormente, cerca de su padre, en Esquivias, sino

en el convento de las monjas Trinitarias en Madrid donde

habia sido enterrado su marido diez anos antes.

(484) La frase aparece en el testamento de Isabel, fechado

el 4 de Junio de 1621. (Perez Pastor, Documentos cervanti-

nos
,

vol. I p. 202): «considerando que Dios nuestro senorsea

servido de darmele en compania. . .»

(485) Urbina conservo sus|pretensiones a la propiedad de la

casa de la Red de San Luis haciendo de vez en cuando decla-

raciones bajo juramento v actuando como su actual poseedor.

Como tal, hipoteco el 7 de Dbre de 1616. (
Ibid vol. II, pp
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298-300) y confirmo este convenio el 18 de Noviembre de

1617. Ibid., vol II, p. 425 n. 1.) El 3 de Junio de 1619, au-

torizo a Pedro de la Plaza y Baltasar de Montoya para que

lo representaran en <<el pleito y causa que quiso que sepon-

ga y que se ha puesto a Luis de Molina, como marido y con-

junta persona de dona Isabel de Saavedra, vecinos desta di-

cha villa, sobre la propiedad de la casa en que los susodi-

ehos viven arriba de la iglesia parroquial de San Luis desta

villa de Madrid, que como propia habida y adquirida para

mi con mis propios dineros, de que tengo bastantes escriptu-

ras e instrumentos en mi poder de que daran razonlosdi-

chos mis procuradores e las prestaran con la peticion e de-

manda que sobre la propiedad de la dicha casa se ha de

presentar en mi nombre con las demas peticiones y escriptu-

ras e probanzas que en el dicho pleito fueren necesarias has-

ta le fenecer y acabar en todas instancias e sacar carta exe-

cutoria del para tenerla en guarda de mi derecho y de mis

herederos e sucesores». (Ibid., vol II, pp. 303-4). Ya se ha

citado otro documento relacionado con un pleito empezado

por Urbina contra Molina en Enero de 1622.

En otras cosas, los Molinas procedieron como verdaderos

propietarios de la casa. Hicieron alteraciones que pagaron

en Junio de 1620 (Perez Pastor, Documentos cervantinos, vol.

II, pp. 309-10). El 21 de Julio de 1630, Molina declara im-

prudentemente «vino en mis casas a la Red de San Luis».

' Ibid vol. II, p. 315).

En vista de la disputa en cuanto a la pertenencia de la

casa, el clero,a quien debian pagarse ciertas contribuciones,

exigio quese arreglara este asunto definitivamente.

El 22 de Junio de 1621, Molina y su mujer asumieron la

responsabilidad. Enel documento ( Ibid vol. II, p. 312), se

presentan «como duenos i poseedores que somos de las di-

chas casas»; la palabra «duenos* ha sido borrada.

(486) En su testamento del 4 de Junio de 1631 (Perez

Pastor), Documentos cervantinos
,

vol. I, p. 204) Isabel de Saa-
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vedra menciona «un pleito que tuvimos con un tio del dicho

Luis de Molina>>.

(487) Molina llego a ser escribano real en 1616, ano de

la muerte de Cervantes. (Ibid., vol. I, p. 304).

(488) Vease el testamento de Molina firm ado el 25 de Di-

ciembre de 1631 (Ibid., vol. I, pp. 211-19): Item declaro que

debo a Pedro Martinez, mi criado, ducientos reales que me
presto, de que le hize cedula, y por quenta dellos le tengo

dados quarenta reales, mando sele pague lo demas>>.

Una cantidad de articulos de valor fueron empenados a

un tal Miguel de Castro.

(489) Ibid., vol. I, p. 218: <<Item de claro para descargo

de mi conciencia que la poca o mucha hacienda es de la dicha

dona Isabel Saabedra, mi muger. y que antes la he consu-

mido y gastado mucha parte de su dote, por lo qual la dexo

y nombro por mi universal heredera

(490) La siguiente partida de defuncion fue impresa por

Julio de Siguenza en La Ilustracion Espahola y Americana

(15 de Abril de 1833), ano XXVII, n. XIV, p. 235:

Parroquia de San Luis (Madrid). —Libro de Difuntos de Sr.

S. Luis. —Empeposse en 25 de Octubre de 1699 asta 1632.

(En el fol. 171 vuelto hay la partida siguiente):

«Luis de Molina marido de D. a Isabel de Saavedra murio

oy biernes 23 de Henero de 1632, en la calle de San

Luis en frente de la delos JaFdines en sus cassas: recibio los

Santos Sacramentos que los administro el Lic. d0 Gonzalez

(?) teniente de San Luistestante (sic-texto ante) Thomas
Ramirez escribano rreal que tiene su oficio enfrente de la es-

tampa de los naipes. Nombro por su albacea a la dicha su

muger y al p.
e presentado Fr. Juan de Villafranca de la or-

den la de Merced, y al Lic. do Francisco Martinez Capellan

en las monjas Trinitarias deseal cas. Mando por su alma

cinco missas de alma y las demas que su muger dispusiere.

Mandose enterrar en S. Basilio».

(491) Ademas de dejarle a su mujer todo lo que tenia,

Molina la nombro su albacea, y la alaba como «tan gran
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christiana» de. un modo que no parece ironico. (Perez Pas-

tor, Documentos cervantinos
,

vol. I, p. 212).

(492) Su primer testaraento, fechado el 4 de Junio de 1631,

contiene el siguiente pasaje:
(
Ibid

,
vol. I, pp. 199-207): Item

declaro que al tiempo y quando vine al matrimonio con el di-

cho Luis de Molina, mi marido, truxe a su poder como bie-

nes dotales mios treynta y seys mill setecientos v quaren-

ta y tres reales, los dos mill ducados en moneda de plata y
lo demas en bienes muebles, y de la dicha dote hoy en dia es-

ta menoscabada la mitad y mas por donde me hallaba deso-

bligada de hacer al dicho Luis de Molina, mi marido, parti-

•cipe de mis bienes muebles. ...»

<<Item mando que Gracia, mi esclava, no quede en poder

del dicho Luis de Molina, mi marido, ni se le pueda dar en

precio de los duscientos ducados que por clausula deste mi

testamento mando se le den, y si se hiciere lo contrario, la

dicha esclava queda libre, porque ansi conviene, por quanto

la dicha esclava ha dicho que si sigue en poder del dicho

Luis de Molina tiene de hacer algun mal recaudo, y por

evitar esto en mi voluntad que se cumpla lo arriba dicho.

»

(493) Ella arrendo la casa de Urbina en Julio de 1648 por

una renta anual de 1,150 reales; pero el arrendatario, des-

pues de pagar medio ano por adelantado, encontro que la ca-

sa no le convenia; Isabel de Saavedra consintio pues en des-

hacer el contrato siempre que el arrendatario le pagara 220

reales por los seis dias que habia vivido en la casa, sin que

ella devolviera los otros 355 reales hasta que pudiera arren-

darla de nuevo. (Ibid., vol. II, pp. 332-3).

La condicion economica de Isabel de Saavedra esta indi-

cada por el hecho de que dispuso que se dijeran mil misas

por el descanso de su alma (Ibid, vol. II, p. 335). En
1643, pudo sin perjuicio para ella, prestar por nueve anos

la cantidad de 2,200 reales a Fernando Ortiz y su mujer

(Ibid., vol. II, p. 337.)

(494) Se ve que se incorporo a la orden de los Terciarios,

antes del 4 de Junio de 1631, por una frase del testamento
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que hizo en estafecha: «y quando la voluntad de Dios nues-

tro seiior fuere de me llevar desta presente vida, la mia es

[que] mi cuerpo sea amortaxado con el habito de padre se-

rafico San Francisco (Ibid, vol. I, p. 200).

El 30 de Marzo y el 21 de Septiembre de 1639, ella de-

claro ante el Inquisidor Juan Adam de la Parra contra

una mujer llamada Maria Bautista (Ibid., vol. II, pp. 319-

25). En ambas ocasiones dijo que tenia cerca de 30 arms,

olvidandose que a lo menos tenia cincuenta y cuatro.

(495) Ibid., vol II, p. 343: >>En 20 del dicho ines y ano

(Septiembre de 1652) murio Dona Isabel de Sahabedra,

viuda de Luis Molina, calle dela Sarten, casas de Don Fran

cisco Montalvo. Reciuio los santos sacrementos. Testo ante

Pedro de Gastro; testamentarios a el muy reberendo Padre

Fray Angelino de la Questa, abad de San Martin, y a Dona
Antonia de Gomara, que bibe en dicha casa de la difunta;

mando mill misas de alnia y docientas de testamento; ente-

rrose en San Martin*. Perez Pastor se refiere al Arch, de S.

Martin, Difuntos, libro 5.°, f.° 345 v.°».

El 7 de Octubre de 1652, Pedro dc Castro (Ibid., vol II,

p.344) declaro que habia visto muerta a Isabel de Saave-

dra el 19 de Septiembre deese aho: «doy fee que en el dia

diez y nueve de Septiembre pasado deste presente ano de mil

y seiscientos y cinquenta y dos vi muerta naturalmente a

Dona Isabel de Saabedra, viuda de Luis de Molina, a quien

doy fee conoci . .» Se ve claro, sin embargo, que la memoria

de Castro lo enganaba, porque la partida de defuncion de

Isabel de Saavedra en el archivo de la parroquia esta prece-

dido deotras fechadas el 20 de Septiembre de 1652; parece

que ei pensaba en el dia que ella hizo su testamento (19 de

Septiembre) el cual, por un error de pluma, escribio 9 de

Septiembre (Ibid, vol II, p. 449, nn. 1 y 2).

(496) Esto podria deducirse de las palabras con que con-

cluye la clausula siguiente: «.. y asimismo le doy, cedo,

renuncio y traspaso [al dicho Luis de Molina, mi marido]

qualquier derecho justoque yo tengo y me pertenece alas
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cassas en que al presente vivo, ansi a la habitacion della

como a las mexoras que en ellas se han hecho, v en caso que

en ello no hay justicia es mi voluntad no lo intente». {Ibid,

vol. I, p. 202).

(497) Ibid., vol. II, pp - 33S-9: »Item declaro que heposei-

do una casa en la Red de San Luis, en que al presente vive

un criado de Su Magestad, en la qual dicha casa he gastado

desde que la he tenido mas de seiscientos ducados en cosas

precisas para poder vivir, como son: una cueva que me
costo cien ducados, y empedrar y poner de ladrillo el pozo

que se hundia, aunque es de medianeria, gaste en ello cien

ducados, y enlevantar unas tapias que se caian y hice a

mi costa cinco tapias en alto en que se me puso pleito,

procurandolo impedir, y gaste en el dicho levantamiento

cien ducados, v tambien levante un aposento que estaba

caido en el patio, en que gaste otros cinquenta, muy poco

mas o menos; y en puertas nuevas, cerraduras v ven-

tanas y en cerrar un corredor y reparar los desvanes y di-

vision de tabiques gaste lo demas, que uno y otro mon-

th muy bien los dichos seiscientos ducados, antes mas que

menos y estos reparos fueron tan necesarios, qun sin ellos

me decian los maestros estaba a peligro de hundirse. Y
aunque yo he tenido y tengo la dicha casa por mia propia en

propiedad como cosa heredada de Dona Isabel Sanz del

Aguila y Saabedra, mi hixa, y de Don Diego Sanz del Agui-

Ia, mi primero marido, con todo eso porque el senor Miguel

de Cerbantes Saavedra, mi padre, hizo una escritura en favor

del secretario Juan de Urbina y sus berederos para que que-

dare aplicajlo a cierta capellania v lo demas contenido en

dicha escritura o escrituras, y aunque estoy informada que

tengo derecho para poder disponer dela dicha casa libremente,

con todo eso no he querido ni quiero oponerme a lo que hizo el

dicho mi padre, y ansi estoy convenida con Mateo Carranza

como testamentario del dicho secretario Juan de Urbina,

en que pagandoseme los dichos seiscientos ducados que se

me deben por los reparos y mexoras que he hecho en la dicha
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casa, y mas catorze mil reales en que el dicho Luis de Mo-

lina, mi marido, alcanzo al dicho Juan de Urbina en la com-

pania que tuvieron del arrendamiento de unas herrerias,

como el dicho mi marido de quien soy heredera, lo declaro

en el testamento que hizo, debaxo de cuya disposicion

murio, sobre que ha habido pleito y esta pendiente en el

oficio que fue de Fulano Romero, escribano de provincia, se

queda la dicha casa para la dispusicion que della tomaron

los dichos Miguel de Cerbantes. mi padre, y secretario Juan

de Urbina, v ansi lo quiero y mando, v haciendoseme el

dicho pagamento que desisto de cualquier derecho y accion

que tengo y me pertenece a dicha easa.»

El nombre de Romero, que la testadora no pudo recor-

dar, era Martin. Molina lo menciona en su testamento (Ibid.,

vol I, p. 212) como poseedor de ciertos recibos que proba-

ban que Urbina debia a Molina mas de diez y ocho mil

reales en conexion con las herrerias de Canizares (vease

p. 69, n. 3). «Item declaro que yo tuve compahia quatro o

cinco arms con el Secretario Juan de Urbina en racon de

una herreria que esta en Canicares, tierra de Cuenca, y
nunca se ajustaron las quintas por estar ausente siempre el

dicho Juan de Urbina, y ami parecer sere acreedor a sus

bienes en mas de diez y ocho mill reales conforme a las

cartas de pago y demas recaudos que estan presentados en

el oficio de Martin Romero, escribano de provincia, por man-

dado de los senores del Consejo, manda se siga el pleito, o

se cobre lo que se debiere de los bienes y hazienda del dicho

secretario Urbina.

»

En la clausula siguiente de su testamento Molina alega

algo parecido respecto a su tio el licenciado Luis de Mo-
lina, sacerdote de la Iglesia de San Miguel en Cuenca.

Acusa a su tio de haberse apropiado de dinero, de rehusar

presentacion de cuentas, y de esconder los bienes para evi-

tar el pago de mas de veinte mil reales que debia a su sobri-

no. Es imposible decir hasta que punto son verdaderas estas

afirmaciones. Notese sin embargo que mientras que Molina
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reclamaba mas de diez y ocho mil realeso a Urbina, el 25 de

Diciembre de 1631, sumujer no cobra «mas de catorze mil

reales en 1652.

(498) El 9 de Octubre de 1652, Mateo de Carranza, el

albacea de Urbina, hizo diligencias para tomar posesion de

la casa de la Red de San Luis (Ibid., vol II, p. 347). El

11 de Octubre los alguaciles recibieron instruccionespara que

se le hiciera la entrega de ella. El 14 de Octubre de 1652.

Carranza presento su demanda a la corte:

«Madrid, 14 de octubre, 1652.

Mateo de Carranza, secretario de S. M. y de la Reyna nues-

traSenora, digo que Juan de Urbina, difunto, secretario que

fue de S. M. tenia una casa suva propia en la Red de San

Luis, de que tenia hecha donacion a dona Isabel de Saavedra

Cervantes, para que gozase el usufructo de ella por los dias

de su vida y que despues volviere a sus herederos. Y porque

la susodicha fallecio a diez y nueve de setiembre pasado

de este presente ano (como constadel testimonio de escriba-

no de que hago presentacion), y yo tengo poder de los di-

chos herederos para administrar, vender o enajenar todos los

bienes, asi muebles como raices, que quedaron por fin y muer-

te.del dicho secretario Juan de Urbina, y siendo la dicha

uno de ellos, y tocandole a los dichos herederos por muerte

de la dicha Dona Isabel de Saavedra. —Pido y suplico a V.

M. mande que se me de posesion dela dicha casa en virtud

del dicho poder, de que asi mismo hago presentacion, para

administrarla, venderla o disponer de ella en nombre delos

dichos herederos, que para que conste que lo son presento la

clausula del testamento del dicho Juande Urbina, en que los

instituyo. Pido justicia, etc.

Otrosi digo que por pagar la dicha casa, de incomoda

particion y de censo perpetuo que tiene, diez y nueve duca-

dos cada ano, luego que fallecio el dicho secretario Juan de

Urbina, puso pleito a sus testamentarios la dicha Doha Isa-

bel de Saavedra, para que le fundasen censo de la dicha can-

tidad, como se le fundaron por haber sido condenados a ello



128 MEMORIASCIENTIFICAS I L1TERARIAS

y declarado que debian gozar el dicho usufructo sin obliga-

tion de pagar las dichas cargas; el qual dicho censo le fun-

daron Urban de Ortega y Manuela Perez, su muger, de tres-

cientos y ochenta ducados de principal, que hacen de renta

en cadaun ano los dichos diez y nueve ducados, como todo

consta del testimonio que presento —Y que por el dicho censo

toca y pertenece a los dichos herederos, pido y suplico a

V. M. mande se notifique a los dichos Urban de Ortega, o a

los que hubieren sucedido en la obligaeion de la paga de el,

reconozcan a los dichos herederos y a mi en su nombre por

duenos del dicho censo y renta de el para acudirles con ella

desde el dia de la muerte de la dicha Dona Isabel de Saa-

vedra en adelante, mientras no le redimieren. Pido justicia,

etc. —Mateo de Carranza>>. (Ibid, vol II. pp. 344-7).

En la misma fecha en que se extendio este documento,

(el 14 de octubre de 1652), el algua.cU Juan de Legarda entre-

go la casa a Carranza «sin perjuicio de terceros>> a favor de

los herederos de Urbina, y al mismo tiempo, el ocupante de

la casa recibio instrucciones para hacer en adelante sus pa-

gos a Carranza. No esta muiclarolo que sucedio, pe'ro pa-

rece que esto: Isabel de Saavedra retiro sus reclamaciones

a Ja casa de la Red de San Luis con la condicion de que se

le devolviera el dinero que habia gastado— seiscientos duca-

dos —en mejoras y mantenimiento de la casa, a mas de ca-

torce mil reales que alegaba que Urbina debia a su difunto

marido por unas herrerias enCanizares.

Perez Pastor es de opinion que ella llego a este acuerdo

con Carranza antes de 1648 (Ibid vol II, p. 428); la base para

esta opinion no esta bien claramente establecida. Pero el

punto no es de graninteres, porque el arreglo no fue admiti-

do y puesto en efecto sino el 14 de octubre de 1652, despues

de la muerte de Isabel de Saavedra.

El arreglo no satisfacia, y los herederos de Urbina en Ita-

lia no cumplieron las condiciones; los seiscientos ducados y los

catorce mil reales no fueron pagados, y por consiguiente, la

casa fue adjudicada a Angela Benita Gasi, sobrina de Isabel

de Saavedra, y vendidaen 1666.


